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EDITORIAL
Jugar con la bola de cristal es una actividad apasionante cuando se

trabaja en un medio inserto en los vaivenes de la revolución microintor-

matica. Generalmente, sin embargo, estos ejercicios visionarios dan

como Iruto ligeras aproximaciones tangenciales a tendencias de corto

plazo.

Ni siquiera las mayores empresas del área que cuentan con uno for-

midable mlraestructura y equipos de profesionales especialmente de-

dicados a atisbar el luluro y analizar las tendencias, han logrado reso-

nados éxitos en la materia.

Mas bien, han sido resonados los tracasos de empresas como IBM

que perdió casi cinco años en darse cuenta del impacto comercial que
podían tener los microcomputadores También ha sido muy comenta-

do el caso de Xerox, otro gigante, en cuyos laboratorios tue diseñada,

concebida y jamás comercializada la mterlaz visual y amistosa que lue-

go hiciera popular el Macintosh de Apple y que está siendo imitada en

máquinas MS-DOS mediante sistemas operativos como Windows y

Topview.
Un aspecto en el cual las predicciones rara vez han tallado es la ten-

dencia de los precios y la razón es que se han mantenido desde siem-

pre en una continua caída. Si bien las tazones de esta permanente

baja eran en general de índole tecnológica, actualmente se está de-

biendo cada vez más a razones comerciales

En efecto, de acuerdo a estudios realizados por empresas consulto-

ras norteamericanas, el mercado de los PC en Estados Unidos está lle-

gando a un punto de saturación Por un lado son muchos los provee-

dores que inundan el mercado con sus equipos mientras que la de-

manda ya ha satisfecho en parte sus necesidades. Un segundo aspec-

to, más importante aún es que ha prolilerado la industria de garage

que se dedica casi artesanaimente a ensamblar computadores y los

pone en el mercado a precios de verdadera liquidación

Va no es extraño encontrarse con avisos en revistas especializadas

que olrecen una conliguración básica. PC Compatible en US 499 con

256K y una diskettera Por algo menos de US 1 000 es posible encon-

trar una configuración más profesional con disco fijo Frente a una
competencia masiva así, es natural que los precios bajen y de seguro

bajarán

Una lendencia que se perfila es un distinto enfoque en el diseño de
microcomputadores Sin duda, la paula la están dando equipos como
el Amiga de Commodore y los modelos ST de Atan En efecto, un as-

pecto que recién está mostrando sus verdaderas potencialidades es la

capacidad grálica en microcomputadores Desde su uso como sinten-

zador de imágenes a aplicaciones profesionales de diseño, el campo
de acción de los micros es aún insospechado y en los próximos meses
sin duda tendremos interesantes novedades.

Computadores con mayores capacidades gráticas y otros basados
en la tecnología RISC (Reduced Instruclion Sef Compuler). son los de-

sarrollos más previsibles en nuestra área

IBM, Hewleit Packard. Digital. Olivetti. Thomson, etc
. ya están adop-

tando este diseño y sus vemajas son evidenies La menor caniidad de
instrucciones que trae grabadas en silicio y la organización |erárquica

de su memoria mediante el uso intensivo de memorias cache, le apor-

ta una gran velocidad de proceso, cualidad muy apetecida en estos

Microbyte Aiiostn 'í'.iv.



NOTICIAS

Microelectrónica versus cesantía
De acuerdo a un estudio realizado en Gran Bretaña na aumenta-

do considerablemente en ese país el numero de empresas que Uti-

lizan microchips sea en la producción o en ios producios mismos

Según la encuesia realzada por el pohcy Studies Insutuie un

53% de las latineas están utilizando la microeleci roñica, en compa-

ración con un 39% en 1 963 y un 21% en 1 981

Junto al crecimiento en el uso de microchips na aumentado sin

embargo ¡a cesantía perdiéndose en esas laPricas un total de

87 000 empleos entre 1983 y 1985 En conirasie ex;sie una aguda

escasez de personal calificado, técnicos e ingenieros electrónicos

que puedan operar y mantener las nuevas tecnologías.

Capacidad gráfica para lectores de texto
Kurtzweill Computer Products de Estados Unidos desarrollo un

nuevo tipo de scanners de lexios que permite a su vez digitahzar

gráficos que van incorporados a ese lexto

Los scanners comunes permiten mediante sistemas lotoeléctri-

COS y un software apropiado iraspasar ai computador automática-

mente el texto escrito en una pagina De este modo se obvia la ne-

cesidad de que una persona deóa tipear su contenido

El nuevo modelo recientemente liberado permite ademas recu-

perar gralicos los que luego pueden ser editados en el computa-

dor Para ello se ulihza un lablero elecirónico en el cual se va indi-

cando al computador los vértices del grálico

De este modo, el computador hace una lectura inteligente reco-

nociendo caracteres en los trozos de texto mientras que la parte

gráfica solamente la digitaiiza y almacena

Tarjetas ópticas

Si bien ya en 1985 fue desa-
rrollada la tecnología de las tar-

jetas ópticas, recién ahora es-

tán comenzando a aparecer

aplicaciones que- la utilizan.

Desarrollado originalmente

por Drexler Technology Corp..

tas tarjetas ópticas son simila-

res a los discos compactos, en

ios que se escribe y lee la tnlor-

mación mediante rayos láser

En una taneta de este tipo es

posible almacenar unos 800K
de información, unas 10.000

veces más que las tarjetas

magnéticas utilizadas actual-

mente para transacciones co-

merciales.

La lásercard comenzó a ser

utilizada experimentalmeme
por el Banco Sumitomo en Ja-

pon utilizando lectores ópticos

desarrollados por Olympus
OpticalCo. yOmron.

¿ComputerLand PC?
A precios un 20% menores

que equipos similares de IBM
la principal cadena de venta de
rmerocomputaderes en Estados

Unidos. ComputerLand libero

su propia linea de comqutado-
res PC Compatibles fabricados

en Corea por Tn-Gem Corp.

ComputerLand no es sm
embargo la primera cadena de
tiendas que hace algo similar

Anteriormente ya lo había he-

crio ousmessLand v amoo
lan demostrando que el merca-

do de ios computadores en Es-

tados Unidos se está m
cando sensiblemente
En electo en ese país se ha

producido una invasión de imi-

taciones baralas de ios popula-

res equipos de IBM los que se

venden incluso en USS 500
Los distribuidores IBM se ven

entonces enlrentados a una du-
rísima competencia, la que ios

ha obligado a comenzar a ven-

der imitaciones propias

De acuerdo a pronósticos de
empresas consultoras, si bien

en I985 IBM vendió 1.5 millo-

nes de equipos comparados
con 848 000 de los clones en
1986 se espera que se revierta

esa situación previéndose que
contra 16 millones de IBM se

venderán 1 8 millones de ció-

nos

El olro efecto que puede te-

ner esta política de Computer-
Land es que a su vez estaría le-

gitimando el ingreso masivo de
compuladores asiáticos a Esta-

dos Unidos cuya entrada hasta

ahora se veía entrabada por la

reticencia de los usuarios Con
la oendición de ComputerLand
o BusmessLand. podrían po-

nerse ios tiempos diliciles para

fabricantes americanos de cío-

nos como Compaq y otros

Microbyte AgoSlO 1986



NOVEDADES

Industria del láser: un nuevo instrumento: el

Arpa láser"

Un ingeniero composilor

francés enconiró una nueva
aplicación del rayo láser: un

instrumento de música total-

mente inusual cuyas aplicacio-

nes aparecen muy amplías.

Este "Arpa láser", sin arma-

zón, está compuesto de un haz

láser de una potencia de 5 va-

tios que recorre el espacio en

1/25 de segundo; a cada una

de estas posiciones correspon-

de una nota de música. Cortan-

do un rayo, el intérprete refleja

suficiente luz para hacer fun-

cionar un captador foto-eléctri-

co, que a su vez ordena la pro-

ducción de un sonido

Una de las aplicaciones mas
espectaculares es la unión de
dos lasers, un argón y un cnp-

tón de 50 vatios de potencia,

formando asi un haz vertical

para los espectáculos al aire li-

bre, variando el color de los ra-

yos según los sonidos

A pesar de que, al principio

el interés de este invento pue-

de ser sobre todo visual !")OS!C-

normente podria convertirse en

un nuevo instrumento produ-

ciendo creaciones musicales

originales En efecto, el inven-

tor estudia nuevas posibilida-

des de utilización del instru-

mento El "arpa" ya posee un

sistema de funcionamiento en

donde la luz sigue la mano del

músico gracias a un software

que ubica su posición median-

te los débiles desplazamientos

laterales: el hundimiento de la

mano en el haz influye sobre la

potencia del sonido, la veloci-

dad de penetración indica la

velocidad de la nota y la altura

de fa mano produce el timbre

La empresa Irancesa ISO-

TOP está a cargo del desarrollo

de este invento

ISOTOP
1 impasse duMoulin
91430 IGNY FRANGE

Portátil de Olivetti
A su nueva gama de equipos a que hacíamos mención en el nú-

mero anterior, Olivetti agregó un PC portátil que seguro dará que
hablar por sus caraclerisiicas. diseño y ergonomia.

Conocido como el M-22 este computador esia basado en un

procesador 80C88 a 4.77 Mhz. viene con 256K expandibles a 640.

pantalla de cristal liquido de 540 por 200 pixeles de resolución y

dnvede5,25'de360K
Con susbateriaselM-22 puede luncionar hasta 12 horas aunque

sólo en e_i caso de no haberte incorporado un dssco fijo En efecto

es posibie agregarle un disco de '0 mega pero sólo sacrificando la

ponabilidad

UNA LINEA
DIRECTA A SU
COMPUTADOR
Digiman Ltda pone a su disposición:

suministros computado nales

para todas las marcas (Discos

magnéticos. Diskettes. Cintas

Magnéticas. Cintas para

Impresoras).

Equipos pernencos, computadores

IBM PC, Microcomputadores

OS-500, Ptotters Gráficos e

Impresoras.

Servicio Técnico con 1 2 años de

experiencia en equipos MAI Basic

FourelBMPC.

£



HPPrecisión Architecture

HEWLETT-PAC
SU COMPUTA
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HP Precisión Architecture

• RISC Y MAS
• Insfrucci

• Instruccii

• 1 ciclo por I

• 48 y 64 bits dirección
• Capacidad de multiproc
coproeesadores de fui

• 32 registros de uso gen.,
de control - 8 registros pai

£N COMPUTACIÓN...ASC YHEWLETT-PACKARD... ES SUPERIOR

ose futuro ron experÍL-nrid.

¿„ HEWLETT
r PACKARD
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NOVEDADES

Software garantizado
Una de las actiludes de ios labncanies de software que no es

men mirada por nadie na sido su permanente rechazo a garantizar

su software En genera! lodos los paquetes de 'soltware incluyen

una leyenda que los garanda lai como son Vale decir queda a

nesgo del usuario que el programa naga realmente lo que la publi-

cidad dice e incluso que el sodware funcione

Un proyecto elaborado por Adapso. la organización que agrupa

a estos fabricantes apunia a meiorar este aspecto otorgando a los

usuarios algún grado de prolección o garantía

En eleclo el proyecto Adapso que nasta anota ha sido ranlicado

por Lolus. Micropro y Ashlon Tale enlre oíros sugiere una garantía

de 90 días asegurando que eventuales errores serán solucionados

o se devolverá el dinero Asimismo en cada paquete se especifica-

ra para que equipos es apropiado y con qué configuración

Florece mercado de los terminales

A pesar de la ya permanente
crisis que esta viviendo la in-

dustria de los computadores
en Estados Unidos, un seg-

mento de esie sigue llorecien-

do.

En elecio, a pesar que ta de-

manda por equipos, sean mi-

cros, mini o mamframes se

mantiene en niveles estables

la demanda de terminales ha

continuado creciendo.

En realidad, los equipos ins-

talados iienen aun enormes po-

tenciales de crecimiento por lo

que la tendencia es agregar

cada vez más terminales y de
esto fabricantes como Tele*

i Ch eCorp representada
por Coasm. se esta benefician-

do ampliamente.

Telex Corp fabrica termina-

les compatibles con IBM 3270

y los comercializa un 10% más
baraios que IBM. logrando
captar asi un 15% del merca-

do Esto no significa que Telex

naya crecido a costa de IBM
que controla un 57% del mer-

cado de terminales, sino más
bien na crecido a costa de sus

otros competidores, incluso

adquiriendo algunas firmas ri-

vales como Raytheon Data
Systems, especializada en ter-

minales para lineas aereas

Inteligencia artificial se
Considerada hace años solo

un sueño, la inteligencia arlili-

cial ha pasado a ocupar uno de
los lugares más determinantes

y promisorios en las investiga

ciones en ciencias de la com
pulación.

Si bien, el concepto de mteii

gencia artificial ha sido puesto
en boga Últimamente por algu-

nos productores de soltware a

cuyos paquetes pretenden ha-

ber incorporado una medida de
inteligencia artificial, gran parle

de los presupuestos guberna-
mentales en los países en los

que se dedica atención al desa-

rrollo, están dirigidos especial-

mente a subvencionar investi-

gaciones en esta área.

masifica
Sin contar a paises como Ja-

pón. Inglaterra y Estados Uni-

dos que llevan años trabajando

en esa dirección, han hecho no-

ticia últimamente otros como
Alemania. Smgapur y Australia

en los que se invertirán cientos

de millones de dólares en los

próximos tres años a fin de
crear una base de desarrollo

que les permita competir con
los paises más adelantados
Una muestra de cómo la inte-

ligencia artificial ha salido de
las manos de académicos y fu-

turólogos es el lanzamiento de
una nueva revista en Estados

Unidos, Al Expert, dirigida a un

público interesado cada vez

más amplio.

Problemas con nuevo
teclado de IBM

Palos porque bogas y palos

porque no podría ser el resu-

men de las desventuras por las

que na pasado IBM con el te-

clado de sus equipos PC y AT
En efecto desde su lanza-

miento en 1981 IBM ha recibi-

do crincas por el diseño del te-

clado en lo que se refiere a dis-

posición de las teclas especiai-

Siempre atento a las suge-
rencias de sus usuarios el gi-

gante de la computación liberó

recientemente un nuevo mode-
lo de teclado que se está ven-

diendo con computadores XT y

AT En éste, las principales

qucias fueron resueltas. Nueva
disposición de las ledas de
cursor, tecla Enier mas desta-

cada y teclas de función hori-

zontales

Sin embargo algunos de los

muchos programas que corren

en estos equipos no operan con
el nuevo teclado En ese caso
están Framework de Ashton
Tate y Superkeys de Borland

Oe acuerdo a IBM, la falla

esta en que en el diseño de
esos programas no se respeta-

ron los manuales !'

IBM En lugar í

lizar el BiOS (Basic Input Out-

pul System) como medio de co-

municación con el hardware al-

gunas rutinas se saltan ese
paso a fin de lograr una mayor
velocidad o para crear nuevas
funciones

Microbyle Agosto 1986



Softel '86

Alrededor de 50 empresas
participaran en la Convención

do Informática y Telecomunica-

ciones Softel 86 que entre el 1

8

y el 22 de! mes en curso tendrá

lugar en el Hotel Holiday Inn

Crowne Plaza de Santiago Al

evento han sido invitados fir-

mas y organismos argenlinos y

brasileños. Entre los que han

conlirmado su asistencia se

cuenta la Cámara de Software

transandina

En los marcos de Softel '86

se realizará también el octavo

Encuentro Latinoamericano de
Usuarios de la Informática (EU-

LADI] que se desarrollará a ira-

ves de paneles y conferencias.

Durante la exposición se ex-

hibirán soluciones especilicas

de temas actuales de la econo-

mía nacional como son las

áreas bancanas, salud, previ-

sión, seguros, educación, mi-

nería, sector productivo, delen-

También se mostrará en el

pabellón de la muestra la más
reciente tecnología computa-
cional, telecomunicaciones, mi-

croprocesadores y accesorios

El espacio ferial comprende
2 800 metros cuadrados dividi-

do en 152 stands Este recinto

ha stdó diseñado y construido

en base a un nuevo concepio
de señalización, y ornamenta-

ción adecuado a este Upo de
evento, en que los usuarios de-

ben poder ubicar en forma sim-

ple los puntos de alracción que
les son especí'

SQFTlELSS

InteracTV presentó NCR
NCR presentó a la comunidad informan

de gran uso en capacitación llamado Interac TV

Lo constituyen un PC 6, una pantalla Touch Screen y un dnve de
video con sistema láser Su novedad radica en que el PC tiene un

programa especial que permite el maneio de las imágenes almace-

nadas en disco De esla forma se pueden utilizar, por ejemplo, para

el maneio de partes y piezas de un inventario desplegando visual-

mente los ítems

Al cierre de esta edición su valor estaba en estudio

Comtelco '86
Comtelco 86 se desarrollará

entre el 8 y el 1 1 del presente
mes en el Hotel O'Higgms de
Viña del Mar Es esta la tercera

versión de esta muestra de
computación, telefonía y comu-
nicaciones, que se realiza

anualmente auspiciada por la

Municipalidad de la ciudad jar-

din y el Servicio Nacional de
Turismo

Microbyte Agosto 1936

cer una linea de contados en-

tre los agentes importadores,

exportadores y toda la gama
empresarial afín Ademas
constituir un apoyo estratégico

diferente a los distribuidores

mayoristas, subdislnbuidores

regionales y sus correspon-

dientes puntos de venta de
consumo linal.

Los expositores serán autori-

zados para vender sus produc-
tos en el recinlo de la muestra
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Data General libera

portátil con disco
duro
Data General incorporo una

nueva versión de su modelo
portátil, el DG-One. agregándo-
le esta vez un disco duro de 10

mega y dos disnntas modalida-

des de pantalla

En efecto el DG-One Model
2. puede venir con una pantalla

de cristal liquido meprada o

con una pantalla electrolummis-

cenle. Si bien esta última es de
una nitidez comparable a un

monitor de sobremesa, agrega
un costo de casi US 1 000 mas
que la pantalla de cnslal liqui-

do. No menos .mportante el

consumo eléctrico es muy su-

perior cor lo que con pantalla

electroiummiscenieei computa-
dor solo puede luncionar unas
dos horas basado en sus bate-

rías en comparación con las

siete horas usando el otro moni-

tor

La conliguración máxima del

DG-One model 2. con 640K
drive de 3.5' y disco Winchester

de 10 mega es de U$ 4.800 en

Estados Unidos.

Donación
Xerox de Chile hizo enirega de un computador Apple Macintosh

al Centro de Grabaciones para Ciegos, entidad que se ocupa de
grabar material editorial en cassettes los que están a disposición

de los no-videntes en dicho centro

Este equipo.será utilizado por el centro para administrar los casi

cinco mil títulos disiintos de cassettes, sus labores biblioteca ñas y

de administración

©.'»

^
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Equipos MAI para el Citibank
Una nueva solución computacional MAI Basic Four mauguró en

iuIio última el Cmbank La ocasión dio lugar a un acto especial con

numerosos mvilatíos

Se trata de un equipo de la linea MPX modelo SOPO con dos CPU
que tienen cuatro MB de memoria principal y 360 MB de memona
en disco Contempla ademas, una unidad de crnla Streamer. una

impresora y 1 7 terminales

Esta solución incluye e' traspaso del programa Cosmos, ya que
el nuevo equipo resulta totalmente compatible con el que antes se

utilizaba para procesar el sistema contable de la empresa

Forman Club de Computación
En el Colegio Alemán se creó

el Club de la Computación. Una
de sus primeras actividades lúe

concretar un proyecto con
Commodore. que permitió a
100 padres adquirir igual nume-
ro de computadores C -64 y
128. Los equipos serán utiliza-

dos en los hogares de sus pro-

pietarios y en el colegio, en acti-

vidades especiales.

institución educacional

que compró computadores en

Commodore es la Universidad

de Chile, cuyo Departamento

de Ciencias de la Computación

de la Escuela de Ingeniería ad-

quirió 20 "Amiga" La universi-

dad empleara los computado-
res en investigación en el área

de aplicaciones grálicas.

El "Preguntón" en el mercado
El "Preguntón ' es una nueva herramienta educacional que a par-

nr de este mes obsequia Commodore a cada comprador de com-
putadores C-64 y 128 Consiste en un cartridge que permite gene-

rar y controlar pruebas de alternativas múltiples

De acuerdo a sus distribuidores, este programa, a diferencia de
ios existentes, posibilita realizar o generar un numero indefinido de
pruebas en el computador. De esta manera ofrece capacidades
mucho más amplias a los estudiantes Un padre, por eiemplo, pue-

de examinar los conocimientos de su n\\o adaptándose a las mate-

rias que en ese



Una decisión
de

US$3.000.000
BURROUGHS CORPORATION con un sólido

aumento de capital para SU filial en Chile, conti-

núa su larga permanencia en nuestro pais.

Esto porque la exitosa presencia de BURROUGHS
en Chile se consolida día a día y ha experimen-
tado un significativo crecimiento en todas sus
áreas.

La razón es. sin duda, la excelente calidad de sus
computadores y el óptimo nivel de sus servicios.

con lo cual se ha ganado la absoluta confianza del

mercado computacional chileno.

=^ Burrough
Siempre en busca de ia perfección.



Campana para impresoras
Una campana de acrilico que. según sus oferentes, disminuye

en un 99% el ruido de las impresoras introdujo en el mercado na-

cional Phihps Chilena.

Se compone el articulo de una campana transparente, una base

de material no inflamable y un ventilador silencioso La base cua-

drada mide 775 mm por lado; la altura de todo el con]unto varia, de

acuerdo al modelo, de 470 mm a 630 mm Pesa 25 kilos. Su precio

de venia es de alrededor de 1 .000 dolares

Ventas
Elca vendió durante las últimas i

- Un microcomputador Casio modelo FP 6000-S de 16 bits, ad-
quirido por Codesar para sistemas administrativos educacionales

Un equipo igual al anterior con 20 MB en disco, comprado por
CIT-CHil Ltda. para sus procesos administrativos

La empresa Federico Valenzuela y C¡a. Ltda. adquirió un Elca-

Casio FP-4000 tull compatible con IBM.

Por su parte. Fortunato Aste y Cia. Ltda. compró una impresora
Dataproducts 8070 de 400 cps y kit color, para ser conectada a
computador NCR

Por ultimo, Elca vendió a Fullerton y Cia un Elca-Casio FP 6000-

S de 1 6 bits para sus sistemas administrativos.

Entre las últimas venias de NCR destacan:
- Un Tower 32. adquirido por Central de Restaurants con una

configuración de 4MB de memoria. 1 60 MB en disco, cinco panta-
llas, sistema operativo UNIX. También compró un PC-6.

- Almacenes París adquirió dos 9300 IP con 1400 MB en disco,

streamig tape, cuatro MB de memoria
Un 9500 vendido a Falabella con cuatro MB de memoria. 800

MB en disco, unidad de cinta, impresora 2000 LPM. dos PC-4 y
tres terminales 2 152.

- Sheraton San Cristóbal instaló procesadores de palabras NCR
WS-300 con tres terminales para automatizar sus oficinas ejecuti-

vas y el centro de negocios.

- Un procesador NCR 9300 instaló Ripley. con 2 MB 250 MB en
disco El equipo pasa a formar parte de su central de procesamien-

to de datos
Comercial ECCSA compró seis terminales 2262 y 6DM V para

su red en tiempo real de automatización de crédito

Nuevas herramientas
para el Commodore
64

El Commodore 64 enriquece

sus posibilidades con las apari-

ciones del procesador de pala-

bras Texiomat y del lenguaje de
quinfa generación "Prolog", en

versión para esc computador
El Texiomai es un procesador

de palabras profesional en cas-

tellano de origen español Se
comercializa a $ 10 900. IVA in-

cluido.

El "Prolog", por su parte

transforma al computador en

una "máquina de razonar" que
utiliza un lenguaie descriptivo

en lugar de imperativo (o de co-

mandos), haciendo inferencias

a través de las relaciones esta-

blecidas entre los elementos de
su base de datos La aplicación

de este lenguaje es especial-

meníe útil en análisis de simo-

matologia, en medicina.

En venta el MicroPDP
11/53
Sonda comenzó a comerciali-

zar en Chile el nuevo computa-
dor Digital modelo MicroPDP
11/53, que basado en la CPU
KDJ11 es compatible con los

otros miembros de la familia:

11/23, 11/73y 11/83.

En su configuración básica
incluye: CPU 11/53 de 15 Mhz;

sel de instrucciones comercia-

les e insfrucciones de punto flo-

tante También comprende 512
Kb de memoria MOS expandí-
ble hasta cuatro MB: unidad de
diskette de 1.2 Mb standard y
unidad de disco duro Winches-
ter de 20/70 Mb Se completa la

configuración mínima con dos
lineas RS 232 a 19.200 bauds y
ocho slots de montaie

El MicroPDP 11/53 puede
emplear seis sistemas operati-

vos diferentes Para el sistema

operativo MicroRSX se cuenta

con 14 lenguajes y programas
de uso común Entre ellos. Co-
bol, Pascal, Fortran. Sort/Mer-

ge. Basic, Word- Processing y

oíros

Microbyte Agosto 1986



IBM y cada uno de sus

Distribuidores Autorizados de

el Computador Personal IBM le invitan a

conversar sobre el computador que usted

realmente quiere tener. Ahora téngalo.

Le ofrecemos una cordial bienvenida al

mundialmente prestigiado y siempre creciente

sector de usuarios de computadores

que han preferido IBM.

Si usted aprecia las ventajas que representa

introducir la agilidad, exactitud y facilidad

en el ejercicio de su profesión o las operaciones

de su institución o empresa... le asombrará

el precio de una solución IBM. ^V
Acerqúese a conversarlo con uno de

los Distribuidores Autorizados de

el

Computador
Personal ~==
Los Distribuidores Auiuriíarfiís ,[,-! Compilador ¡Vrsoini 1HM son: COELSA fOMl'l I ACIÓN. Vicuña Mackenna 1705.

le!. 556 600b, Samiauo COMPUTLRLANI) La Coricc-|>ción SO. ¡el. 22} Vi II. SanLiaeo: CONDL. Huertanos 1160, local

22. tel. 72 6 1 4.!
.
Santiago. Ariuro l'rai 2^2. loca! 5-A. [el 22 741 I. Anrolauasia v Aula 1. ¡hería J 17, local 6, tel. 97 8730.

Viña del Mar; CRICK Calcna lin-.-rnjfi.Di.il. locales 24 v 25. [el. 2 5 754. Los Acacios 11)7, i San Pedro), leí. 7 1417,

Concepción y Manuel Monu S¡i>. local 2ó. u-l. 3 1746. Teinuco : S'l U1MPU1 ACIÓN. I.cnovj :0Nr,.u-l 74 ;4(J'<: IT.OKEAIA.
Agustinas 1169, tel. 72 2291. Parque Arauco, local 247-A. [el. 242 0596. Santiago j Rengo 306, leí. 22 5829, Concepción.



Software nacional
Apareció un nuevo e interesante programa concebido y realizado

en Chile bajo el nombre de "Cosíos y Producción"

Este programa, que funciona en un IBM PC o compatibles, ofrece

a la industria nacional un medio elicaz para el control de los costos

y márgenes de comercialización de sus productos Mantiene la fór-

mula de costo y los precios de hasta 20.000 materias primas, pro-

ductos iniermedios y productos finales actualizados permaneme-
menie; calcula los requerimientos de cada insumo y el costo de un

plan de producción dado; y entrega información estadística de los

márgenes de comercialización resultantes

Se han desarrollado dos versiones: una especializada en la in-

dustria de pastelería y restaurantes y otra para la industria mecáni-

ca y manufacturera (calzado plásticos, confecciones, química,

muebles, etc.).

Su concepción y elaboración ha correspondido a Eduardo Baeza
(I 2514690) y Carlos Contreras (f 2260938¡. a quien los lectores de
M1CROBYTE conocen por sus artículos También es distribuido con
gran éxito por Teorema y Computerland

Coasin en Softel
Coasm presentará este año

en Soltei su línea completa de
periféricos compatibles con sis-

temas IBM 34, 36. 38. 370 o
4300. representando a Telex

Compuler y Decisión Dala

Entre los equipos a presen-

tar, se destacan pantallas im-

presoras controladores unida-

des de Irabajo inteligentes, etc

En £ a de c

Burroughs aumenta
capital

En 3.300 000 dolares aumen-
to su capital la subsidiaria de
Burroughs en Chile La opera-

ción se concreto el mes recién

pasado luego de ser autorizada

por el Banco Central

La capitalización se hizo de
acuerdo con una normativa del

Banco que permite a la corpo-

ración norteamericana comprar
pagarés de la deuda exlerna

chilena que se transan a des-

cuento en los mercados inter-

nacionales. La misma regla

permite, además convenir con
el deudor local el Estado chi-

leno- un cobro anticipado en
pesos de esta obligación Et

producto de este cobro antici-

pado se convirtió en aporle de
capital a Burroughs de Chile

Este aumento de su capital le

permitirá a la lilial nacional, en-

tre otras cosas, traer una mo-
derna conliguracion Burroughs
A-tO para mlegrarse al área de
Data Cerner Su llegada esta

anunciada para el mes en cur-

El valor de venta del equipo
supera el millón de dolares y
será el equipamiento Bu-

rroughs de mayor capacidad
instalado hasta la fecha en el

país. Se destinara, fundamen-
talmente, a otorgar respaldo a

los usuarios de los equipos de
la serie A.

nes. Coasin mostrará una varie-

dad de accesorios de transmi-

sión de datos y moderns de
9600 bps a 72.000 bps por i

neas telefónicas

Como última novedad Coa-
sin presentara el sislema de
diagnósticos CMS-2001 de Ra-

cal Milgo para control y monitc

reo de redes

Donación de IBM a Hospital del Salvador
sobre US 200 000

avaluada la donación reciente-

mente efectuada por IBM .al

Hospital del Salvador en equi-

pos, programas y apoyo profe-

sional.

La puesta en marcha de este
sistema es la culminación de un
programa iniciado luego del te-

rremoto del año pasado, en que
IBM ofreció este aporte al Servi-

cio de Salud Metropolitano

Oriente para facilitar la recupe-
ración de las pérdidas sufridas

y la modernización del hospital

La donación de IBM incluye

computador Sistema 36 con
almacenamiento de 600 mega-
bytes. 27 terminales y cuatro

impresoras, además de las li-

cencias para el uso de progra-

mas
Los sistemas principales a

ser desarrollados son automati-

zación del proceso de despa-
chos de recetas, estadísticas

de hospitalización, permanen-
cia y requerimientos de los pa-
cientes y por úllimo un sistema

dirigido a facilitar la toma de de-

cisiones en los niveles de admi-
nistración superior



AHORA KODAK.
podríamos hablarle de
diskettes, pero usted
ya los conoce...
a kodak también.

POR COMUNICAR A LAS PERSONAS
TEKNOS PRESENTE EN SOFTEL 138E

Todas las medias.

Todas las equipas.

Todas las avances
en tecnología comunicacional.

Can el respalda Teknas,
en Baftel B6'

ESNational

RObnr

El futuro llama. Teknos responde.
tefenaD



Definidas en términos generales las técnicas para prueba de sistemas,

es preciso seleccionar las pruebas relevantes para factores

específicos.

2a Parte

TÉCNICAS PARA PROBAR
SISTEMAS DE INFORMACIÓN
Guillermo Beuchat

La prueba de un sistema de información es una

de las actividades' mas complejas y susceptibles

de error en el proceso de diseño, y no siempre en-

trega resultados confiables Por ello en esta sene

de tres artículos hemos querido presentar un en-

foque estructurado para Nevar a cabo esle proce-

so tratando de optimizar el uso de recursos y ga-

ranlizar a la vez que el sistema realmente cumpla

ios obietivos propuestos.

En la primera parle de esle trabajo, presenta-

mos una sene de conceptos generales sobre la

forma de efectuar la prueba de un sistema, y las

técnicas y herramientas que están disponibles

para hacerlo- Añora se mostrara la forma de se-

leccionar las técnicas de prueba relevantes para

un lactor de prueba especifico y se describirán

en delalle cada una de 'as técnicas estructurales relevantes de prueba

-. t ,..i-t, Uns v( -v «'If'üi'-'rminadcís ios tactores :, pronar sí;

Figura 4 Matriz Fac or- Técnica (MFT) debera etectuar |as pruebas correspondientes

mediante las técnicas indicadas en la MFT Por

ejemplo si se desea probar ei factor Facilidad

de Uso" deberán usarse técnicas de Estandari-

zación. Requerimientos y Apoyo Manual Ade-

mas, será necesario definir las herramientas a

usar en cada caso según las características del

x;

i:.. i.
.

.

•

-.,.;, --
:

• • •

.- :..::. .:-,., • •

Uso de la matriz faclor-técnica (MFT)

La figura 4 muestra la matriz MFT cuyo obietivo

es ayudar a seleccionar tas técnicas de prueba

adecuadas para cada lactor del sistema En pri-

mer lugar el analista debera determinar clara-

mente cuales son los lactores del sisiema que es

relevante probar: sólo algunos de los lactores

propuestos en la MFT serán relevantes para un

Sistema esoecifico pues dependerá de la natura-

leza del sistema si es necesario probar o no algu-

nos de estos aspectos. Por ejemplo en un siste-

ma desarrollado para procesamiento baten cen-

tralizado no nene mucho sentido definir Nivel de

Técnicas estructurales

Las técnicas que se han desarrollado para rea-

lizar el análisis estructural de un sistema permiten

verificar que los-prog ramas que lo componen lun-

cíonen correctamente que el producto diseñado

esté estruciu raímente correcto que hace uso óp-

timo de la tecnología y que todas sus panes for-

man un todo integrado

A continuación se presenta un análisis detalla-

do de cada una de estas técnicas

a) Pruebas de crisis volumétrica:

Permiten verificar cómo resuelve el sistema la

crisis producida por un exceso de transaccio-

nes o usuarios respecto de lo que lúe conside-

rado normal Los aspectos que es necesario

sobrecargar son las transacciones de entrada

tablas internas espacio de disco, impresoras

comunicaciones, capacidad de memoria, muí-

liprocesos e interacción con los usuarios Si el

sistema tunciona bren aun con la sobrecarga,

puede presumirse que funcionará bien en con-

diciones normales.

Los objetivos de estas pruebas son verificar

que el sistema sea capaz de procesar volúme-

Microbyte ' >



tt Alultitech
La solución compatible

a la medida de sus necesidades.

Ahora a su alcance toda una línea de Computadores MULTITECH,
compatibles con Programas, Tarjetas y accesorios IBMMR PC.

ClEflTEC
COMPUTACIÓN

'; soporte garantizado!
ANTONIO VARAS 754
TELEFONO * 74 35 08

SANTIAGO

DISTRIBUIDORES RESPALDADOS POR CIENTEC:
SANTIAGO; ADCOM Tel 2237J26: AS5. Tel. 225J775: COMPUTEKMARKET, Tal. 22431
TRONICOS. Tel. 776991. ANTOFAGASTA: INFOCOM. Tal. 221762: LA SERENA: EMPRESA C
Tal 213222; VINA DEL MAR: VECOM LTDA. Tal 882190. RANCAGUA: ASCOMING LTDA.
Tel. 35837: CONCEPCIÓN: EMPRESA CHILENA DE COMPUTACIÓN, Coupolicnn 567:0101
Local 7 y 8. Tel. J2J3



nes normales o superiores a lo normal en un

tiempo razonable que el sistema sea eslructu-

ralmente capaz de procesar grandes volúme-

nes de dalos que la capacidad lisica del sis-

tema (incluyendo telecomunicaciones) sea su-

liciente para una operación normal, y que los

usuarios puedan efectuar sus procesos sin de-
gradar demasiado el tiempo de respuesta.

Para usar esta técnica es necesario simular lo

mas fielmente las condiciones operacionales

normales Los sistemas en linea pueden pre-

ñarse conectando una gran cantidad de usua-

rios que ingresen un alto número de transac-

ciones mientras los sistemas batch pueden
probarse usando lotes de gran tamaño Las

transacciones que se usan pueden obtenerse

usando generadores aleatorios, datos de
prueba creados especialmente o transaccio-

nes antiguas ya procesadas por el sistema

Se trata entonces de "forzar" el sistema
sobrecargándolo de transacciones.

Las pruebas de crisis volumétrica deben usar-

se cuando no se conoce con exactitud la res-

puesta del sistema ante volúmenes inespera-

dos de datos Se trata entonces, de forzar' pj

sistema sobrecargándolo de transacciones

La gran desventaja de esta técnica es el tiem-

po requerido para preparar y efectuar la prue-

ba que generalmente tiene un alto costo para

la organización pues son los mismos usuarios

quienes deben probar los programas.

La ligura 5 muestra algunos ejemplos de esta

nica

b) Pruebas de ejecución:

Esle tipo de prueba permite verificar si el siste-

ma cumple las expectativas deseadas de per-

formance, tiempo de respuesta y diseño de un

ambiente de operación norma!. La ejecución

puede hacerse sobre todo o parte del sistema

Los obieiivos básicos de estas pruebas son

determinar el rendimiento general del sistema.

verilicar el uso óptimo del hardware y software

determinar tiempos de respuesta en línea y

determinar el tiempo de ciclo para transaccio-

nes individuales

Las pruebas de ejecución pueden usarse so-

bre todo el sistema o una parte de él para lo

cual existen diversas herramientas, monitores

de hardware y soltware. modelos de simula-

ción y esludios de tiempo Muchas veces, las

pruebas de ejecución pueden realizarse sobre

hardware o software en demostración, antes

de adquirir el producto

El uso de estas técnicas debe ser mas intenso

en las etapas iniciales del diseño del sistema

cuando el resuiiado de las pruebas efectua-

das puedan incorporarse como cambios en el

diseño o estruciura del mismo
La figura 6 muesira algunos ejemplos de las

pruebas de eiecución
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Figura 6

c] Pruebas de Recuperación:
La recuperación de un sistema se define como
la capacidad de éste para reimaar el procesa-
miento Iras alguna falla imprevista o una perdi-

da de integridad de los datos Por lo tanto esle

tipo de prueba permite determinar la capaci-

dad del sistema computacional para recuperar

ei status operacional en el mínimo tiempo posi-

ble.

Los objetivos de las pruebas son asegurarse

de que exista un respaldo adecuado de todos

los datos que estos respaldos estén almace-

nados en un lugar seguro, que los procedi-

mientos de recuperación estén claramente do-
cumentados, que el personal a cargo de la

operación del sistema conozca sus responsa-
bilidades y que se han incluido programas o
mecanismos adecuados para remiciar un pro-

ceso detenido

Las pruebas pueden eleciuarse según dos en-

teques: evaluando los procedimientos de re-

cuperación sin usarlos, o bien introduciendo
una falla o "caída'' intencional del sistema a lin

de verificar el funcionamiento Ambos tipos de
prueba deberán eleciuarse de todas maneras
pues no son excluyentes Preferentemente
deberia simularse un desastre completo sin

avisos a los usuarios involucrados, a fin de
comprobar que los procedimientos de recupe-

ración funcionan bien

Los procesos de recuperación son esenciales

Microbyte Ag-.^ic nm



PRESENTAMOS EL COMPUTADOR MAS VENDIDO DEL MUNDO:

COMMODOREC-64'

MAS 64'S QUENINGUNO

i!gSS."Í!SSÍtSS¡+
;ommodore C-64.

Y LA MEJOR RELACIÓN PRECIO/BENEFICIO

i! que un COMMODORE en el mercado, pero el

Software que abares todas las áreas, desda los negoci

que usted necesita va lo tiene el COMMODORE C-64.

MAS INFORMACIÓN QUE NINGUNO ficios. la calidad que da la experiencia. Y que COMMODORE
El C-64. leios de quedarse atrás <v porque cada vez son más los posee. . , más que ninguno.

COMMODORE:
Lídermundialen computadores personales

Representante Oficial para Chile. CPL Computadores Personales Ltda. Los Leones 2215 - Tél. 2513404. Providencia - Stgo.
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• EHICK GARCÍA COPIAPO»COMPUTRONIC VALPARAÍSO «SERCO VIÑA DEL MAR* VIDEO CLUB VIÑA DEL MAR • INSIS VIÑA DEL MAR
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1IPLEY CONCEPCIÓN «TEOREMA CONCEPCIÓN «SOCOM CONCEPCIÓN» CASA HUEPE CHILLAN • RAC TEMUCO»CRECIC TEMUCO»STG OSORI



cuando el sistema tequíete una continuidad en

el otoeesamíenlo, pot lo que en esos casos
este tipo de ptuebas debe realizarse siempre

Los usuarios involucrados deben en lodo

caso, realzar una estimación del cosió asocia-

do a la detención del sistema para cuanlilicar

los recursos que deben emplearse en la plañí-

ficación y preparación de procedimientos de
recuperación, usando técnicas como las que
se han propuesto anteriormente en MICROBY-
TE(3)

La ligura 7 muestra algunos ejemplos de técni-

cas de recuperación.

do permile elecluar estas pruebas como parte

del mismo proceso.

La ligura 8 muestra dos ejemplos de técnicas

de operación

5S£ s;canee» ¡,Zte
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Este tipo de pruebas permite comprobar
que el sistema se puede operar en forma
normal y correcta.

d) Pruebas de operación:

Después de las pruebas elecluadas a un sis-

tema, éste deberá eslar en condiciones de ser

operado por los usuarios, utilizando los proce-

dimientos y documentación provistos Este

tipo de pruebas permite comprobar que el sis-

tema se puede operar en torma normal y co-

rrecta

Los objetivos de eslas pruebas son compro-

bar la calidad y utilidad de la documentación
para los usuarios, asegurarse que los progra-

mas tengan rutinas de terminación anormal

adecuadas y evaluar las instrucciones entre-

gadas a los operadores del sislema para verifi-

car que puedan operarlo correctamente

Las pruebas de operación permiten evaluar el

diseño de todos los procesos del sistema y ios

mecanismos definidos para operarlo Pueden
usarse durante la etapa de análisis y de pro-

gramación, pero en todo caso los operadores
del sistema deben intentar usarlo sin ayuda de
los diseñadores, a lin de evaluar la electividad

de los procedimientos propuestos para correr

el sislema y sus programas como si luera una
operación real.

Este tipo de técnica debe usarse como paso
previo a la entrega del sistema en un ambiente

de producción Incluso el hecho de operar un

stslema en un ambiente de producción simula-

20

i Pruebas de estandarización:

Estas pruebas permiien ventear que el siste-

ma computactonal tue diseñado y consiruido

de acuerdo a los estándares miemos de dise-

ño, documentación y control de calidad En

general, debe hacerse una evaluación de es-

tándares en las etapas iniciales del diseño a

lin de garantizar su cumplimiento

Los obietivos de este tipo de prueba, son la

comprobación de que se han seguido los es-

tándares y metodologías de desarrollo de la

organización que la documentación produci-

da es adecuada y que los programas cum-
plen reglas de diseño pre -establecidas.

La exigencia de usar esle tipo de estándares

debe provenir de la Gerencia de Inlormáltca

Por lo lanío, será su responsabilidad etectuar

una evaluación del cumplimiento de normas
por un sistema, probando la adherencia del di-

seño a las metodologías Por otra parte, será

necesario probar también si dichas metodolo-

gías son adecuadas y constituyen una pauta

de trabajo aceptable

La tigura 9 ilustra algunos ejemplos de esle

lipo de prueba

SrilETaXf", 5SS
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Figura 9

t) Pruebas de seguridad:

La seguridad de un sistema se detine como la

capacidad de éste para resguardar la conli-

doncialidad de la iníormación que almacena
tanto propia como de terceros Cuanto mayor
sea el riesgo, o mayor sea el impacto compeli-
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LÓGICA 2001
Es La Clave
Para
Automatizar Su
Administración

¿Ha sido Usted alcanzado por las

I i mitacJones del computador personal

para solucionar sus necesidades admi-
nistrativas? Si se ha sal vado de esa frus-

trante experiencia, ahora tiene la opor-

tunidad de evitarla. Venga y conozca lo

que es capaz de hacer un verdadero sis-

tema multiusuario, que incluye el soft-

cial y capacidad para soft-

menzado a usar microcomputadores.
Para aquellas que no lo han hecho, LÓ-
GICA 2001 es sencillamente la llave de
entrada a los sistemas de administra-

Porqué el sistema muí tiusuario

LÓGICA 2001 incluye las aplicaciones

administrativas más sencillas de imple-

mentary operar que hay -desarrolladas

por experimentados y prestigiosos espe-

nfuncii

mas de administ

SOFTWARE 2001 son:

Facturación, Cuentas por Cobrar, Con-
trol de Existencias, Contabilidad, Re-

muneraciones y Control de Activo Fijo.

Además: Sistema DSS para soporte de

El HARDWARE 2001 es: un po-

deroso computador MULTIUSUARIO
con dos terminales -uno de los cuales es

la ESTACIÓN 2001, que tiene a la vez

las capacidades de un PC full compati-

ble- y una impresora de carro ancho.

Cuando Usted adquiera el Siste-

ma LÓGICA 2001 estará dando solución

a toda las áreas clave en la gestión de su
empresa. Es una solución completa, cui-

dadosamente estudiada, diseñada y
probada. Es muy probable que todo lo

que necesite ya este incluido en su Solu-

ción LÓGICA 2001.



tivo de los dalos mayor sera (a necesidad de
contemplar mecanismos adecuados de segu-

ndad

Los objetivos de este tipo de prueoas son de-

terminar si se ha prestado sulicienie atención

ai prosterna do idcnulicar áreas de nesgo si se

ha implemeniado un adecuado y realista con-

trol de acceso al sistema, y si estos controles

impiden electivamente el acceso yo manipula-

ción indebida de los datos

Las pruebas de seguridad son por su natura-

leza altamente comple|as y especializadas

pues resulta muy dilicil identificar cuáles son

los punios vulnerables del sistema En general

se trata de probar situaciones generadas por

un usuario promedio que decide cometer un

Iraude o manipulación indebida Si se intentan

técnicas de penetración más sofisticadas, se

requerirá de personas con mucha experiencia

y conocimientos técnicos para planificar y eje-

cutar las pruebas.

Cuando la información almacenada por un sis-

tema es un activo valioso para la organización

o para sus clientes, se hace indispensable

efectuar este tipe de pruebas Las pruebas de-

ben tener carácter permanente, es decir, de-

ben efectuarse tanto antes de la puesta en

marcha como después de ia operación del sis-

La ligura 10 muestra algunos ejemplos de
pruebas de segundad
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Conclusión de la Segunda Parte

no anteriormente permiten evaluar ios errores o

tes de que esle sea utilizado por los usuarios Por

lo lanío resulta muy importante efectuarlos a

tiempo cuando el costo de cambiar un diseño o
un programa no sea excesivo y se pueda realizar

con facilidad Aunque ios ejemplos que se mues-
tran son sólo ilustrativos, sin duda serán una guia

para nevar a cabo el proceso de prueba estructu-

ral en forma adecuada
En la tercera y última parte de este trabaio se

hará un análisis similar de las pruebas lunciona-

les que tienen mucha importancia para determi-

nar si un sisiema realmente cumple los requeri-

mientos y objetivos planteados. Con ello comple-

taremos el enfoque sistemático propuesto para

realizar la prueba de sistemas de información

compuianzadosld
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Frente a la disyuntiva educacional entre lenguajes estructurados y
lenguajes interactivos, una nueva versión de Pascal viene a cerrar la

brecha.

INSTANT PASCAL PARA
MACINTOSH YAPPLE II:

lo mejor de dos mundos.
Eduardo Sabrovsky J.

Introducción: el puzzle de la

computación educativa.

Una de las opciones que se

ptesenian ante ios colegios que
desean utilizar el computador
para aplicaciones educativas,

es la enseñanza de la progra-

mación. En su favor, se puede
argumentar no solamente su

carácter de conocimiento útil en

un sentido estrecho e ir

mental: de hecho, la programa-

ción resulta ser una disci

de gran valor tormalivo que ge-

nera hábitos lógicos y estrató-

gias para la resolución de pro-

blemas, y contribuye a cerrar

brecha que separa, en la edu
cación tradicional al co
miento mtuilivo que el niño tiene

respecto a su entorno las

ciones espaciales, por <

pío- de los conocimientos for-

males que se le impanen en la

sala de clases -la geometría

para seguir con el mismo ejem-

plo. Por otra pane, como lo ha

señalado Seymour Paperl,

creador del lenguaje Logo, la

enseñanza de la programación
inviene el esquema del "com-
putador programando al niño"

característica de los programas
de 'educación asistida por

computador" -como los que ya
se olrecen profusamente en
nuestro medió- y proporciona,

en cambio, un espacio abierto

para la exploración de las pro-

pias facultades cognitivas

Ahora bien: a la hora de es-

coger un lenguaje de progra-

mación, los esiablecimientos

educacionales y los padres ha-

b'tualmente han optado por BA-

SIC, y más recienlemenle por

Lego, y existen argumentos que
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apoyan a ambas opciones: la

interaclividad y uso generaliza-

do para la primera (a relevan-

cia educacional, para la segun-

da Sin embargo hay objecio-

nes que estos lenguajes difícil-

mente pueden superar: en el

caso de BASIC se'ha objetado

su falta de estructuración, a la

cual nos referiremos mas ade-

lante: en cuanto a Logo, su in-

dudable valor educativo se ve

disminuido por su confinamien-

to exclusivo al ámbito educa-
cional: en la practica. Logo no

es utilizadP fuera de las autas.

lo cual lo transforma en una es-

pecie de "lengua muerta ", al

margen de sus ventáis intrín-

secas

La respuesta de Pascal.

Por lo tanto, en la enseñanza
de la programación estamos
ante un dilema deóemos con-

ciliar mteraclividad. estructura-

ción, relevancia educacional y

presencia en el mundo real"

En lo que sigue comentaremos
un producto que, de acuerdo a

nuestro conocimienio de él, y a

la acogida que ha tenido desde
su reciente aparición en eí mer-

cado de los EE UU parece ser

la mejor solución hasta el mo-
mento para este puzzle' se

trata de Insianí Pascal de
Thmk Technologies" imple-

menlado para los computado-
res Apple lie. lie y Macintosh

(en este último con el nombre
de MacPascal)
Es un hecho que la progra

macion estructurada ha ido

nando influencia en estos últi-

mos años abarcando ya el te-

rreno de la educación Pascal

el iengua¡e estructurado por ex-

celencia, ha sido adoptado ere

cientemente por (a educ
superior y lampión por if

día- recientemente el College

Board de los EE UU ha están

danzado el uso de Pascal parí

la enseñanza de la programa
ción en los high schools" ñor

teamencanos
A estas alturas, debiéramos

explicar en qué consiste a

grandes rasgos la diferencia

entre un tenguaie estructurado

como Pascal, y uno no estructu-

rado como BASIC
La fortaleza del BASIC con-

siste precisamente en que
hace de la programación algo

simple los programas consis

ten lisa y llanamente, en lista;

de instrucciones: como el len-

guaje es interpretado, los resul-

tados de ¡os programas son ob-

lemdos de manera instantánea

con lo cual los errores son de-

lectados también con prontitud

Sin embargo, esia fortaleza de
BASIC es lambién su debilidad:

a medida que los programas se

hacen más largos, se hace muy.

dilicii seguir la lógica del pro-

grama, lo cual se manifiesta.

Microbyle Au.--jü' : '~>H6



especialmente, cuando se trata

de introducir modificaciones

una vez que el programa se en-

cuentra ya en funcionamiento.

Pascal obliga al programa-
dor a estructurar, a modu-
larizar.

Con Pascal, en cambio, nos

encontramos en otro mundo:
Pascal obliga al programador a

estructurar, a modulanzar sus
programas El estilo más popu-
lar de programación en Pascal

es el que se denomina lop-

down" (de arriba hacia abap)
primero se definen los obielivos

globales del programa, luego

estos se parlicionan en proce-

dimientos parciales, y asi suce-
sivamente. Hasta conformar una
estructura tipo árbol donde el

control es Iranstendo sucesiva-

mente entre módulos, cada uno
de ios cuales nene una sola fun-

ción bien definida De esta ma-
nera, la mantención de los pro-

gramas se simplifica, y se posi-

bilita el trabaio en equipos de
programadores ba|0 la supervi-

sión de un analista; a este le co-
rresponderá velar por la lógica

general del sollware que se

eslá desarrollando, mientras

que los programadores se con-

centrarán sólo en los módulos
que les sean asignados: como
además las variables en Pascal

son locales a cada módulo el

trabaio de cada programador
queda a salvo de interferir con
el de los demás Se configura

asi un ambiente de trabaio ópti-

mo para la producción de soll-

ware: no es raro entonces que
los desabolladores profesiona-

les de software utilicen Pascal

u otros lenguaies que incorpo-

ran un nivel similar de estructu-

ración

Sin embargo, las dificultades

con Pascal comienzan cuando
se lo quiere introducir en am-
bientes como el educacional
donde el énfasis no está en la

producción Eslá claro que su
estructuración es algo desea-
ble, y es por elto que los educa-

-J Uní: Irill

W«pW¡l¡J ZJ "T

rusx. fotí mtagtr.

uc.jín

EiMtfMoWittV - r>>r>efto<i>u

>( ;•',; y::?" rii iujuhíi ::

*

dores desean introducirlo a las

aulas: el trabajo con un lengua-

|e de programación estructura-

do crea hábitos de pensamien-
to, permite desarrollar estrate-

gias de resolución de prome-
mas que repercuten lavorable-

mente en la formación global de
los estudiantes Pero ocurre

que las implemenlaciones exis-

tentes de Pascal requieren de

que los programas, antes de
arroiar resultados, sean compi-
lados y luego ejecutados- mien-

tras la compilación que es la

traducción del programa com-
pleto a lenguaje de máquina
no ha sido efectuada, es impo-
sible saber si el programa eje-

cuta correctamente la tarea

para la cual fue concebido, y

cada corrección, por mínima
que sea. debe ser seguida por

una nueva compilación Esta

forma de trabajo que tiene sen-

tido al interior de una linea de
producción de software lo pier-

de en la sala de clases, donde
lo que se requiere es de una
atta inieractividad. de una re-

troalimentación ojalá instantá-

nea del alumno en relación con
sus errores.

La contradicción ha sido en-

tonces hasta ahora la siguienfe-

o un lenguaje altamente interac-

tivo, pero inestructurado (BA-

SIC); u otro estructurado pero
carente de mteraciividad (Pas-

cal).

Y aquí es donde aparece Ins-

lant Pascal. En él nos encontra-
mos con una implementación

Microbyle Agosto '986

de Pascal interactiva, diseñada

teniendo en cuenta preferente-

monie las necesidades de la

educación lo cual en gran me-
dida es posible gracias al apro-

vechamiento de la tecnología

de sollware característica del

compulador Apple Macintosh

con el alto grado de feedback
que ella proporciona Por ello

Instanl Pascal bajo el nombre
"MacPascal" apareció prime-

ramente para Macintosh te-

niendo en visia prelerenlemen-

le los usuarios pertenecientes a

la educación superior donas
Pascal a pesar de sus dificulta-

des, viene hace tiempo siendo
incluido en los curricula Y aho-

ra cuando el "estilo Mac" con
sus iconos, ventanas, mouse"

y menús "tipo persiana" esta

siendo adoptado creciente-

mente por el software para Ap-

ple II, Think Technologies ha

producido también una versión

para esta linea Ambas imple-

meniaciones del lenguaje son

totalmente compatibles' los

mismos programas pueden co-

rrer indistintamente en un Apple
II oen un Macintosh

Ventanas: la transparencia de
Instan! Pascal.

Un lenguaie de prográma-

nos no especializados en gene-
ral debe ser transparente. Y la

Iransparencia se consigue pre-

cisamente, a través de venta-

nas que permiten mirar lo que
esla pasando Estas ventanas
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o

son la especialidad de la tec-

nología Mac Rof eiemplo Ins-

tan! Pascal nos provee de una
ventana gralica sobre la cual

se puede dibujar liguras com-
puestas de lineas circuios y

rectángulos; debido a las exce-

lentes capacidades gráficas de
este lenguaje, se puede añora
aprender Pascal a través de ios

gralicos de una manera similar

a 10 que ocurre con Logo
Sin embargo no soto de her-

mosos gráficos se vive en Ins-

tara Pascal Lo fundamental son
las fierramientas que provee el

interprete.

A menudo, se quiere probar
una (unción o un procedimiento

antes de incluirlos en un oro-

grama Instaní Pascal lo tiene

previsto a iraves de la ventana
Instaní Supongamos que que-
remos ver como se vena un

óvalo dibuiado con una pluma
de 8 ounios de ancho Sólo se
requiere ingresar a ia ventana
Instan! las siguientes lineas de
código y luego dar el comando
Doif
pensize(8 1)

trameovai(lO '0.80.40)
Una vez que se han nrobaao

fragmentos de un programa en
la ventana Instant. ellos pueden
ser cortados" y "pegados' al

programa Pascal que simultá-

neamente se este creando so-

bréis ventana Proqram

Ademas. Instant Pascal pro-
vee una detección de errores
bastante inteligente Captura al-

gunos errores tales como co-
mas laltanies en el argumento
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de una función en el mismo íns-

tame en que se escribe sobre la

pantalla ¡a instrucción; otros

errores son detectados al mó-
ntenlo de la ejecución Y no
solo se nos avisa del error sino

que se nos ayuda a delectarlo

mediante mensaies explícitos

Añora bien: para la locahzación

de errores no sintácticos. Ins-

taní Pascal proporciona una
ventana (Otra veniana! deno-
minada Observe a través de la

cual podemos seguir el rastro

de hasta 4 variables o expresio-

nes duranie la eiecucion paso a

paso del programa.

Conclusión: cerrando brechas.

Instan! Pascal es un aconte-

cmdida entre una éine de usua-

rios de lenguajes estructura-

dos versus la gran masa, que
utiliza lenguaies interpretados

A los establecimientos edu-

cacionales y a los apoderados
les interesa obviamente que la

enseñanza que se imparie ten-

ga contenidos que correspon-

dan a las necesidades del mun-
do exterior Es por ello que si

se trata de enseñar idiomas se

elige el inglés, el trances ei

alemán, y no por eiemplo el

sueco o el turco al margen úe

que en si. sean idiomas muy in-

teresantes de estudiar Pot la

misma ra/ón. cuando toca de-

cidir por un lenguaje de compu-
tación para la enseñanza, pare-

ce obvio que las prelerencias

debieran apuntar hacia algo

como Instant Pascal

Instant Pascal está disponi-

ble en Chile a través de los Dis-

tribuidores Autorizados Apple
Requiere de un Apple He o He
con 128 KB RAM monitor color

o monocromático 1 unidad de
diskette Un 2' dnve y un mou-
se " son recomendables pero

no imprescindibles

MacPascaí también esta

disponible locaimente y corre

en cualquier Macintosh con una
configuración básicaM

• -.
:

o en v 'IOS Si lIlllOS

término es un pro-

ducto de convergencia entre

las imeas Macintosh y Apple II.

que se viene a sumar a Oíros

del mismo estilo: MouseDesk
MouseCalc MouseWnic entre
otros Pero también las dos ten-

dencias en el mundo de la pro-

gramación - ios lenguajes inter-

pretados y los estructurados

se fusionan en este nuevo Pas-
cal interactivo Elaborando un

poco mas al respecto, podría-

mos decir que Instaní Pascal se
plantea como un lacter de unifi-

cación enlre ios usuarios de
computadores corno un puente
entre los programado-res profe-

sionales y los aficionados entre

el mundo de la computación
educativa y el mundo real" Se
revierte asi la lenaencia hacia
una cultura compuiacional es-
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LA RED SINCLAIR
Los programas.
Carlos Contreras M.

Ya se han cumplido dos años desde que apare-

ció ¡a revista MICROBYTE y también desde cuan-

do empezamos a trabaiar en el desarrollo de un

Sislema de correo electrónico con el computador
más barato que se ha fabricado: el Sinclair ZX-81

Sus muchos delecios se ven compensados por

su baiisimo precio y además, lo que para una red

masiva es rmporianie. existen en Chile unos
22.000 de estos computadores, mucho más que
de cualquier otra marca o modelo
Después de muchas pruebas podemos comu-

nicar que tenemos un sistema adecuado para una

red y a un costo bajisimo

Hemos comenzado a atender diariamente el

envío de mensajes por unos pocos colaboradores

que tienen el equipo necesario instalado en sus

casas Durante un hempo haremos las pruebas

unos pocos pero esperamos que muchos otros

se entusiasmen más adelante En este articulo ex-

plicamos como funciona el sistema y entregamos
el programa necesario para comunicarse con el

computador central Ustedes lo pueden copiar de

esie articulo o bien conseguirlo en El Vergel 2475

tonos 748770 y 42485. o a mi casa tono 2260938

El desarrollo acelerado de nuevas tecnologías

muestra a menudo que el progreso de éstas se

produce en direcciones cambianies y hasta con-

tradictorias Un eiempio reciente se ha dado con
los microprocesadores, los que en los últimos

años se habían desarrollado siempre en la direc-

ción de mayor complejidad y conjunto de instruc-

ciones cada vez mas potentes Hace unos meses
Hewlett-Packard nos sorprendió con su RISP

(Restncted Instruclion Set Procesor o procesador

de conjunlo restringido de instrucciones), el cual

se simplificaba a costa de perder instrucciones

más pótenles, las cuales había que programar

Sm embargo esta meliciencia de algunas msiruc-

ciones programadas en procesos especiales es
más que compensada por la mayor velocidad

que se alcanza en las instrucciones que se reali-

zan la mayor parte del tiempo en cualquier aplica-

ción usual

En los sistemas de comunicaciones la tenden-

cia de los últimos anos ha sido enlregar al MO-
DEM funciones cada vez más amplias liberando

al procesador principal (el computador propia-

mente tal) de realizarlas Esto meiora en general

la eficiencia del conjunlo debido a que en los

grandes computadores el procesador puede rea-

:-'h

funciones en torma simultánea De

ese modo se encarga al MODEM el modular y va-

lidar la información a transmitir o recibida. En con-

tra de esta tendencia, en nuestro sistema este

equipo intermedio prácticamente ha desapareci-

do La razón para esfo estriba en el hecho de que
disponemos del excelente microprocesador Z-80

del Sinclair, el que no podemos usar en otra ope-

ración mientras se realiza la comunicación Para

realizar las comunicaciones con el microprocesa-

dor Z-80 del computador hemos desarrollado un

programa en lenguaje de máquina, que producen

las señales adecuadas para ser transmitidas por

la linea telefónica asi como para descifrarlas en la

recepción A continuación describimos dos siste-

mas de modulación que hemos prpbadp y expli-

camos a grandes rasgos cómo se realiza eso por

medio de programas Como se irata de procesos
compieíos no podemos dar una explicación com-
pleta, pero si damos las instrucciones suficientes

para preparar el programa.

El primer método de modulación que usamos
es el mismo que se emplea para grabar los pro-

gramas en cassette Los caracteres o bytes se

modulan senatmente, o sea los ocho bits se en-

vían uno después del otro, poniendo en la salida

MIC un tren de ondas de 4 pulsos para el bu y

de 9 pulsos para el bu 1
,
seguidos de un espacio

sin señal.

El programa que produce esta modulación usa

la instrucción OUT ¡FE). A para subir el voltaje en

la puerta MIC y la instrucción IN A. (FF) para ba-

larlo ¡esta instrucción se encuentra en la subrutina
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Con este sistema de modulación se pudo reali-

zar comunicaciones enlre algunos teléfonos

mientras entre otros hubo dificultades muy gran-

des La causa principal es que la frecuencia de
los pulsos que usa Sinclair es de alrededor de
3.400 nertz. la que está en el limite de la banda
que debe transmitir la linea telefónica, por lo que
las centrales más modernas casi no de|an pasar

la señal Los programas modulador y demodula-
dor, escritos en lenguaie de máquina asi como los

programas en BASIC para el correo y el usuario

están descritos, para el caso de este sistema de
modulación en mi memoria de titulo Sistema de
Comunicaciones entre computadores personales

de la cual he dejado unos cuantos ejemplares en
la revista y donde los pueden comprar en $ 1 000

Otro problema de este método de modulación

consiste en que es necesario regular con cierta

precisión la amplilicación de la señal recibida

pues si se amplilica mucho comienza a aparecer

el ruido, inevitable en circuitos y lineas, en la zona
sin señal que debe separar los bits por lo que el

demodulador se contunde Los problemas men-
cionados nos hicieron desarrollar un sistema de
modulación en frecuencia el que ha dado exce-

lentes resultados.

En este método el programa usa las induccio-

nes señaladas para subir y ba¡ar el voltaje pero

esta vez la señal no desaparece en ningún mo-
mento hasta que termina la transmisión de un blo-

que de 34 caracteres Para cada bu de los carac-

teres o bytes que se transmiten, se producen cua-

tro ciclos de cierta frecuencia: si el bit es la Ire-

cuencia es 2 400 herlz. si el bit es 1. las frecuen-

de 1.700 herlz.

Como todo el tiempo hay señal no perdemos in-

formación si amplificamos hasta producir satura-

ción del amplificador t'ansformando la señal en
una onda cuadrada, en la cual sólo interesa el

tiempo transcurrido enlre los cambios de estado
alto y bajo de la linea
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En los intervalos entre bloques se amplifica el

ruido térmico por lo que aparece una onda cua-
drada de frecuencia errática que el programa de-

moduiador debe desechar Para ello hemos pues-
to al comienzo de cada bloque dos byles = y

un byte = 1 Cada carácter tiene ocho bits y
cada bit cuatro ciclos por lo que se producen 4'

(8+8+7) = 92 ciclos cortos de 2400 hertz. El

programa que recibe e interpreta los bloques, co-
mienza por contar que haya 90 ciclos cortos antes

de aceptar que ha comenzado un bloque. En las

pruebas hemos mantenido durante medio día al

computador escuchando ruidos sin que se haya
equivocado interpretando el ruido como comien-

zo de un bloque
Luego de contar 90 ciclos, el programa espera

a llegada de un ciclo mas largo (correspondiente

a un bit 1 ). luego se salta los Ires ciclos que restan

del último bil del carácter = 1 enviado y continua

contando el tiempo cada cuatro ciclos Si el tiem-

po de cuatro ciclos es largo pondrá un bit 1 en el

carácter que está recibiendo; si es corlo, pondrá
un El proceso lermina cuando ha recibido 34
caracieres o cuando detecta un ciclo aún más lar-

go que un 1 En este caso el bloque queda trunco.

lo que se puede medir con la variable A que con-

tiene el valor (mal del acumulador doble BC
Resultó relativamente lácil agregar en ambas

versiones de los programas una validación muy
imporiante del bloque Cuando se envia un blo-

que se cuenta hasta 33 para los caracteres a en-

viar y, en lugar de enviar el numero 34. se envia la

suma modulo 256 de los 33 anteriores, la que ha

sido calculada a medida que se enviaban Al reci-

bir un bloque se calcula esta suma para los pri-

meros 33 caracieres y se guarda en un lugar de la

memoria llamada L8t en los programas en BA-
SIC Los programas en BASIC comprueban que
esta suma coincida con el ultimo carácter recibi-

do En caso conlrario signilica que el bloque ha

sido modilicado en la transmisión

Olro aspeclo interesante que ha simplilicado el

programa consisle en que los caracieres a enviar

o recibir se loman (o de¡an) directamente en la

zona de variables de 8ASIC por lo que no es ne-

cesario preocuparse de Iranstenr el Ploque desde
los programas en BASIC a los programas en Len-

guaie de Máquina y viceversa

El listado en assembler que presentamos es el

que usa el programa ensamblador ZXAS Las ins-

trucciones se escriben en lineas REM y conviene

poner vanas por linea para ahorrar en listados y

hempo de grabación por lo que pedimos discul-

pas porque es mas confuso. Para analizar sus
Operaciones conviene escribirlo en el orden
usual Los que deseen explicaciones adicionales

pueden ponerse en contacto conmigo El progra-

ma en lenguaie de maquina debe ir en el primer

REM del programa USUARIO por lo que se mues-
tra el listado de los códigos con su posición de
memoria Recuerde que cualquier error en el pro-

grama en lenguaje de maquina puede dejar "col-

iu

yaüu ei üoriipuiador. por .o que antes de prooar

RUN grábelo

El programa USUARIO lleva el N" y clave del

usuario en las lineas 1 90 y 200. es necesario cam-
biarlas por las que se asignen al incorporarse a la

red. Para enviar mensaies a otros abonados debe
ponerse al comienzo de este una linea de código

que comienza con un dos inverso. [2] seguido del

numero del destinatario en cuatro cifras Los men-
sajes terminan y comienza la transmisión po-

niendo una linea que contiene cinco zetas Ejem-

plo:

IJD00 10019
MAÑANA tSTARF A LAS 18 HRS. FN LA OFICINA DE
PERICO
SALUDOS. PANCHO.

Se envían dos mensajes, uno dirigido a

I9yelotroal2l -£
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Computer Club es una sección

escrita fundamentalmente por uste-

des los lectores. En ésla se incluyen

Iodos los aspectos de la microcom-
putación. desde programas de jue-

gos, utilitarios a programas adminis-

trativos para todos los microcompu-
tadores.

Los programas a publicar pueden
ser en Basic, código de máquina o
cualquier otro, pero al enviar su co-

laboración asegúrese de;

acompañar un cassette o disco

para verificar el buen funciona-

miento de su programa.
incluir una breve descripción de
qué es lo que hace el programa y

cómo.'

en lo posible incluir un listado por

impresora. El listado debe ser cla-

ro como para reproducirlo; si su

cinta no es nueva, imprima enfati-

que los caracteres gráficos o en
video inverso aparezcan clara-

mente en el listado o de lo contra-

río incluya lineas REM descri-

biéndolos.

Todas las colaboraciones publi-

cadas serán pagadas a razón de
$ 2.500.

^f*^*

,'»'"»;.„. *

•*-
"

^<

33 VIC20:
34 Apple:
35 Atari: Ji

36 C-64: B

38 C-64: I

40 Open File: Cartas del le
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Aquí Sinclair
Sinclair Chile publica esta página dedicada especialmente a los usuarios de computadores Sinclair y Ti-

mex, gracias a una especial invitación de Microbyte. En ella responderemos todas las consultas que u¡

ledes nos envíen, les contaremos las últimas novedades de Sinclair y Timex, y número a número les ei

[regaremos rutinas útiles para que puedan incluirlas en sus propios programas.

Esperamos sus cartas con consultas. TODAS serán contestadas, en orden de llegada.' ¡Escríbanos!

Sinclair Chile

Mensaje Eterno
En esta ocasión les entregaremos un truco que permite incluir

dentro de un programa Basic un mensaje que no puede ser borrado,

como por ejemplo, una señal de Propiedad Intelectual".

Veamos cómo se realiza:

Comencemos por ecribir en la primera línea de nuestro programa
una sentencia REM con nuestro mensaje:

1 REM Programa escrito por José K.

Luego, ejecutemos en modo directo la siguiente orden:

PRINT PEEK 23635 + 256* PEEK 23636

Este comando nos dará un número impreso en pantalla, posible-

mente 23755 si no tenemos ningún periférico conectado al equipo.

Entonces, en modo directo también, ingresemos:

POKE 23755,

o el número que haya resultado de ¡a operación de PRINT descrita

antes.

Cuando miremos el listado, veremos que el 10 de la linea REM ha
sido reemplazado por un 0. Esta linea no puede ser borrada ni edita-

da por los medios convencionales, y quedara como nuestra "Marca
Registrada" para siempre.

Cartas
I,
Para qué sirven los Gráfi-

cos Definidos del Usuario que
aparecen en el Manual?

Juan José Sáenz

Son una poderosa herramien-

ta para realizar juegos con grá-

neos, porque puedes usarlos

para construir rus propios dibu-

jos y almacenarlos ba/o una le-

tra del computador Luego para
imprimirlos en pantalla, simple-

mente presionas la tecla que
corresponde a la letra escogida

y aparece tu propio dibujo

Los programas comerciales
usan unas pantallas de co-
mienzo muy bonitas. ¿Cómo
puedo poner una presenta-

ción de mis programas?

Cristian Borjted

Primero. dtbu¡a en la pantalla

el diseño que tú desees con los

comandos de PLOT y DRAW.
Cuando estés satisfecho con el

resultado, puedes grabar la

pantalla con tu dibujo en una
anta con el comando SAVE
"nombre" SCREENS. Para m
cluirla en tu programa, basta ir,

cluir una linea Basic LOAD"
SCREENS
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SKI ^
Ahora que se nos viene el in-

vierno encima y la cordillera se
apresta a recibir su blanco

manto de nieve, nosotros los

esquiadores de salón podre-

mos poner a prueba toda nues-
tra destreza con este magnifico

programa que nos envió Gilber-

to Miranda, algunos lustros ha.

El paisaje que nos presenta

la pantalla, siempre que hayan
copiado el programa como co-

rresponde, nos recuerda más
las imágenes de las pistas sui-

zas, adonde he dejado de asis-

tir por taita de tiempo, que a
nuestras propias canchas de

I

Farellones y La Parva. En efec-

to, las laderas empinadas están

cubiertas por numerosos pinos

y banderolas que hacen poner

en peligro la integridad de
nuestro esquiador.

La gracia del juego, como ha-

brán podido adivinar es recorrer

la pista sin chocar con ningún

obstáculo. Como pueden jugar

varias personas en forma con-

currente (simultánea dirán

otrosj, las competencias pue-

den ser apasionantes. Se me
olvidaba. Para maniobrar se

usa la letra Z (a la izquierda) y
el botón del cursor¿|

10 rov:E5i5 í 28-rOKE52 J 28-IHPlJT"DlFICULTflD 1 R 7"¡DI : IFDK1ORDIJ7GOTO10
20 FRIHT"CUANTOS JUGADORES 1 R 4" INFUTJU- IFJUC1DRJUJ4GOTO20
25 FQRJ-=ITOJUPRINTJ, INPUT"* HOMBRE" ; N*<J> :|)*(J )=LEFT*CN*< J>, IB) ¡HEXT
30 FRINT"CURNTOS JUEGOS l R 6":iNPUTJi:lFJiaORJl>6GOTO30
40 DI=2.5 1(7-01 > P0KE36879. 23 FOKE650, 128
50 FQRJ=716STO7199:RERDfl:POKEJ<fl'IIEXT:FORJ=7552TO7631-POKEJ,FEEK<J+25S00>-NEXT F
0RJ*7424 T0743 1 PGKEJ, HEXT
S0 DRTR96. 112- 120. 112-96. 64, 64. 64. 36, 36. 36- 36, 36, 36.36. 36
?0 DRTR16. 16,34,34,68,68. 8,8,8, 8,68,68,34,34,16.16
90 FORJ0=1TOJ1:FOPJ2'=1TOJU FRÍN7J0"* JUEGO DE "Htt J2) PRINT"RPffETE US 81
BRPRR"

!

82 WfiIT197,32
85 PRIHT'TJk"; FOPJ"3a480TO38905-POKEJ,4:NEXTPOKE36B69,235
90 ñl0> = II¡T(RttD(l )*10>+4:PRINTTRBCRC0> >'•«•»»««' :P0KE3«87B,S
180 P=2'IM=0^V=0-FORJ=1TO7 R( J)=IHTf RHD< 1 )*7>+R( J-D-3^ IFR< JX0THEHR(J)=0
105 IFR<J»1€THENRU>»16
110 PRlHTrñBr,ñ(J)) ,'HI«n"; IFJ<7THENFRINTTF;IHTTRIHT:NEXT
208 POKE36877,230-*V r 4TOKE7ee0+fi<0)+2.1^=fl(0>+2
210 R8=R Y=Y+ 1 Rl=l GETR* ¡ IFR(="ll"THEHR=fl+ 1 fll =3 OOSUB720 IFfi>2ITHEMR=21
220 IFR*="Z"THEHfl=fl-l:Rl=2 Ga^lJE,"20: IFR<0THENfl=0
239 IF'.V3OINT<V/3)GOTO300
240 IH=lM+lIFR=R<lM)+2THENF'=P+2:GOro290
250 IFfi=R<IH> + 10RR=*R(IH>+3THEMF=P+l ^ C-OTO290
260 lFR=flCIIOOFR-R(lH)+4THEHGnsnE;00-P=P-l
290 PRIHT"«rp"ll k"
300 POKE7680+V*224R.R1 POKECV-l)t22+7680+fl0,32 F0RJ=1T0DI: HEXT= IFY<23GOTO210
500 POKE198.0 FP!HT"^i"'POKE368e-;9,240 POKE369r8,0 Pí J2)=P', J2)+P-HEXTJ2 'PRIMT"^«J
UGRDOP PUNTOS
510 F0RJ = lT0JU:PRIHrirt(J)TflB(12iPí I> IIEXTJ.I0 P0KE36879,27:PPINT"MJOTR0 JUEGO''"
520 GETn*:IFFH = "N"THENEIID
530 IFR* = "S"THE1IF:UH
546 GOTG520
700 P0KE36878.15 POi'E36873, 140 FGPJ = 1(018

: NE!<T ¡POKESSSTS, 169 F0rE3E87B, 5 : P0KE368
75.0PETURN
720 FORJ= 1 T01 2 ¡ P0KE36S78. 1 5-J HEKT FOKE36678 , 5 FETURH
730 PEM***G.MIRfi»)Dm*#

PERHV.
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r SUPER-CATALOG
J. P Velasco D., de Temuco,

nos ha enviado eSle interesan-

le programa que estamos se-

guros resuliará de interés y uti-

lidad para todos los usuarios

de Apple y compatibles.

La recomendación es llamar-

lo desde el programa Helio

pues despliega una versión de
CATALOG que permite correr,

bloquear, borrar o cargar un

programa con sólo apretar una
tecla

Sin duda, es un programa
especialmente útil para quie-

nes como yo, odian tener que
copiar un texto o recorrer una
pantalla cuando ahí está el

computador disponible para

3ara utm¿ar e^ urograma. jun-

to a cada nombre de programa
en el catálogo, aparece una le-

tra Si presionamos esa letra, el

programa indicado comienza a

correr automáticamente. Las

otras opciones son 1 para car-

gar un programa, 2 para blo-

quear, 3 para desbloquear, 4

para borrar y 5 para salir del

"
• -tm

34

(rmrrrmrrmví^

10C TEXT : HOME : Ds = CHR» <4): PRINT
DS"CATALOG":B = PEEK (37) - 2: tF B ) 2
2 THEN B = 22
110 T = 0:CH = 4; FOR CV = O TD 23: GDSU
B 1000: IF C < ¡ 160 THEN PDKE P - 1.2
19: PDKE P,T + 193: POKE P * 1 , 22 1 : T = T

- 1 : S = CV
120 NEXT CV: VTAB 24:AS = "PRESIONE TEC
LA ELEGIDA ,0 CARGAR=¡ , BL0QUEAR=2 , DESBLG
QUEAP=3.BORRAP=4 , F1N=5. .

.

"

130 BS = "RUN": HTAB 1: PRINT LEFTS (As
,39);: AS = M1DS (AS. 2) * LEFTS ( AS , 1

!

i

y = PEEK !
- 163B4): IF K < 128 THEN F

OR K = i TD 75: NEXT K:K = FRE (O): GOT
O 130
140 POKE - 1636B,0:K * K - 176: IF K <

1 OR K > 5 THEN 300
200 HTAB 1: CALL - S6B: IF K - 5 THEN
END

210 PRINT "PRESIONE TECLA QUE DESEA "
:

:

IF K = 1 THEN Bs - "CARGAR 11

220 IF K = 2 THEN BS = "BLOQUEAR"
230 IF K = 3 THEN Bs = "DESBLOQUEAR"
240 IF K = 4 THEN BS = "BDRRAR": FLASH
245 PRINT BS; : I F K = 1 THEN B* = "LOAD

246 IF K = 2 THEN BS = "LOCK"
247 IF K = 3 THEN BS = "UNLOCK
24B IF K = 4 THEN BS = "DELETE
230 CALL - I9B: NORMAL : GET
SC <KS) - 48
300 IF K < 17 OR K > T * Ib THEN 130
310 CH = 1:CV = S - T + K - 16: GOSUB 10
00: IF C = 194 AND ÍBS = "RUN" OR BS = "

LOAD"! THEN BS = "B" * BS
320 FOR CH = 6 TO 39: GOSUB 1000:BS = B

s < CHRS (C>: NEXT CH: HTAB 1: CALL -

B6B: PRINT Bs: PRINT Ds¡Bs¡ GOTO 100
1000 Cl = INT <CV / 8i:C2 = CV - Cl * B
:P = 1024 + 128 * C2 + 40 * C 1 + CH: C =

PEEK <P) ; RETURN
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Juego de matricesiroc ^
Este juego, que nos ha sido

enviado por nuestro lector Mar-

tin J. Murillo, de La Paz. Bolivia,

es de aquellos que sirven para

que engañemos a los incautos,

mostrando poderes casi sobre

naturales en un computador
En efecto, mediante un

queño truco de matemática,

basta que el computador haga
sólo 5 preguntas para adivinar

con absoluta certeza un número
que debemos elegir entre el 1 y

el 31.

La clave del truco está en la li-

nea 130. en la cual se calcula el

valor del número incógnilo y en
las lineas DATA 180 a 220. en

las cuales los valores están or-

denados de tal jnodo que simu-

lan a la perfección una suma bi-

naria.

Para comprenderlo mejor,

imagine que cada una de las

cinco instrucciones DATA (180

a 220) son los cinco bits menos
significativos de un byte. Si el

número elegido está en la linea

DATA, entonces asigne un 1 a

e bit, s «0.
Al termino tendrá un número

de cinco bits, que corresponde

al número que usted eligió. Un
programa muy simpático y que
augura un buen comienzo al flu-

jo de colaboraciones de Bolivia

que esperamos seguir recibien-

do £

**** *#***#******#*** ****

JUEGO DE MATRICES
MURILLO F. LA PAZ, 4/7/B6

10 REM
20 REM
30 REM POR: MARTIN
40 REM
50 DIM A(5,5): DPEN #1,4,0, "K:"

60 PRINT CHRÍM25) ¡PQ5ITI0N 5,8:P0KE 752,1
70 PRINT "PIENSE EN UN NUMERO DE 1 AL 31 ";¡BET #1 , S

B0 C=0:FOR T=0 T0 4:PRINT CHR*< 1251

90 PRINT: PRINT! F0R I = 1 TO 4; FOR J = 1 TO 4

100 READ A: A ( I , J ) =A¡ PRINT » "¡AU,JI;
110 NEKT J:PRINT: PRINT: NEXT I

120 PRINT "EL NUMERO ESTA AHÍ ? (S/N) ";

130 BFT #1,D: IF D = B3 THEN C=C+2*T
140 NEXT T: PRINT CHRÍ ( 125) : P0SITI0N 10,10

150 PRINT "SU NUMERD ES EL ";C:P0SITI0N 10,13

160 PRINT "DESEA CONTINUAR ? (S/N) ";:GET #1,B
170 TF B= B3 THEN RESTORE: GOTO 60

1B0 DATA 1,3,5,7,9,11,13,15,17,19,21,23,25,27,29,31
190 DATA 2,3,6,7,10,11,14,15,18,19,22,23,26,27,30,31
200 DATA 4,5,6,7,12,13,14,15,20,21,22,23,28,29,30,31
210 DATA B, 9, 10, 11, 12, 13,14, 15, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31

220 DATA 16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31
230 END

_**•***»-»*#* 4 **##F I

N
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aa» FECHAS
Algunas subrutinas útiles

André Beuchat

raíl

Existen múltiples aplicaciones computadonales

en que se requiere un trabajo exhaustivo con fe-

chas. Estas aplicaciones pueden variar desde el

cálculo de intereses barcarios hasta las multas

por retraso en la devolución de libros en bibliote-

cas.

Al programar estas aplicaciones se descubre

que no es fácil saber si una fecha digitada existe

o no. si el mes tenia 30 o 31 dias. si el año era bi-

siesto y mil Otras dudas. A continuación se pre-

sentan algunas rutinas que resuelven estos incon-

venientes en forma práctica.

La mayor parte de las subrutinas expuestas a

continuación están basadas en una función mate-

mática que asigna a cada fecha un número ente-

ro. Esta función tiene la particularidad de ser uni-

formemente creciente, lo que permite analizar si

una fecha es posterior a otra o ver cuántos días

han transcurrido entre dos fechas.

Al crear estas rutinas se ha tenido en cuenta al-

gunos de los métodos de documentación y orga-

nización expuestos por Eduardo Ahumada M. en

'Programación Modular en BASIC
1 (MICROBYTE

N°22, Abril 1996).

Estas rutinas fueron escritas en un Commodore
64 pero pueden ser fácilmente adaptadas a otros

computadores, ya que no utilizan comandos es-

pecíficos del C-64, salvo en el caso particular de

la rutina VALFEC4O00 que utiliza instrucciones de

manejo de caracteres no compartidas por todas

s de BASICM

RUTINA N° 1

Nombre de la subrutina DIASEF1000
Lineas ocupa 1000-1080.

Propósito Determinar el número de

días transcurridos entre dos

Forma de uso Asignar fechas por analizar

a variables de entrada y
ejecutar GOSUB 1000

Rutinas indispensables CALCFAC9000
Variables de entrada A1 Ario 1 (formato AAAA ie

1986)
M1 Mes 1 (0(M1(13)

D1 Día 1 (0(DH'32]

A2 ídem A1

M2 ídem M1
D2 ídem D1

Variables de salida NU Número de dias

transcurridos.

Variables Internas F1 Factor de fecha 1

F2 Factor de fecha 2

LISTADO

1000 REM + \ DÍAS ENTRE FECHAS + - -

1001 :

1010 AA A1 :MM = M1:DD = D1

1020 GOSUB9000
1030 F1 FF
1040 AA - A2:MM - M2:DD = D2
1050 GOSUB 9000
1060 F2 FF
1070 NU ABS(F1-F2)
1080 RETURN

RUTINA N D 2

Nombre de la subrulina DIASEM2000
Lineas ocupa 2000-2070.

Propósito Determina el día de la

semana al que corresponde

Forma de uso . Asignar fechas por analizar

a variables de entrada y
ejecutar GOSUB 2000

Rutinas indispensables : CALCFAC9000
Variables de entrada : A1 Año i (formato AAAA ie

1986)

MI Mes 1 |0(M1(13)

D1 Día 1 (0<D1O2)

Variables de salida : DOS Día de la semana
DD% Numero de día

(0 Sábado, i = Domingo.

etc.)

Variables internas : D£(0) a dS(6) Oías de la

semana.
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LISTADO:

.-:-. REM + + + Oía de la seman
2001

2010 DS (0) SÁBADO- :DS(1) - "DOMINGO" :

OS (2) "LUNES" : DS (3)
= "MARTES"

2020 DS ( "MIÉRCOLES" ; DS (5) = "JUEVES"
:OS(6 - "VIERNES"

203C AA = i 1 : MM = M1 : DD = 31

204C GOSUB 9000
205C DD% - FF * INT (-FR7I ' 7 + 7

209 DDS = 3S (DD%]
207O RETURN

RUTINA N d 3

Nombre de la subrutina

Lineas ocupa
Propósito

Variables de salida

Variables Inlernas

: COMFÉC3000.
: 3000-3100.
: Compara dos lechas pata

establecer orden
cronológico.

: Asignar fechas por analiza:

a variables de entrada y
ejecutar GOSUB 3000.

: CALCFAC9000.
: A1 Año 1 (formato AAAA ií

19B6)

M1 Mes1 (0<M1<13)
D1 Día 1 (0<D1<32)
A2 ídem Al
M2 ídem M1

1 Si primera fecha e

Si son iguales.

: FJ Factor de fecha 1.

F2 Factor de lecha 2.

I COMPARACIÓN DE FECHAS3000 REM

3001 :

3010 AA = A1 ; MM - M1 : DD = DI
3020 GOSUB 9000
3030 F1 - FF
3040 AA - A2 : MM = M2 : DD = D2
3050 GOSUB 9000
3060 F2 = FF
3070 IF FKF2 THEN CO = -1

3080 IF F1 >F2 THEN CO = 1

3090 IF F1 = F2 THEN CO =

3100 RETURN

RUTINA N" 4

Nombre de la subrutina : VALFEC4000.
Lineas ocupa ; 4000-4090.
Propósito : Determinar si una lecha

Forma de uso : Asignar fechas por analizar

a variables de entrada y
ejecutar GOSUB 4000.

Rutinas indispensables : No hay.

Variables de entrada : A1 Año i (formato AAAA te

1986).

M1 Mes 1 (0<M1<13).
DI Día 1 (0<D1<32).

Variables de salida : OK significa todo bien.

1 significa fecha

Variables internas : AUS contiene string para

Cálculo de largo de cada

LISTADO:

4000 REM v < f VALIDACIÓN DE FECHAS + + +
4001 :

4010 AUS = "3"

4020 IF AA/4 = INT (AA/4) THEN AUS - AUS + "1"

4030 IF AA;4 < > INT (AA/4) THEN
AUS - AUS + "0"

4040 AUS = AUS i "3232332323"

4050 OK =

4060 IFMM>12 0RMM<1 THEN OK = 1

4070 IF DD<1 OR DD>26 * VAL (MIDS (AUS, MM,
1) )THENOK - 1

4080 IF AA < 1582 OR AA>3000 THEN OK - 1

4090 RETURN

RUTINA rJ° 5

Variables de salida

Variables internas

: CALCFAC9000.
: 9000-9040.

: Calcular el factor de una

: Asignar fechas por analizar

a variables de entrada y
ejecutar GOSUB 9000.

: No hay.

: AA Ano (formato AAAA ¡e

1986).

MMMes(0<M1<13).
DD Dla(0<D1<32),

: FF faclor asociado a la

: No hay.

LISTADO:

9000 REM + + + CALCULA FACTOR + + +
9001 :

9010 FF = 36S * AA + DD + 31 ' (MM-1)
9020 IF MM<3 THEN FF = FF + INT ( (AA-1)/4) -

INT(.75-INT((AA-l)/10O))
9030 IF MM>2 THEN FF = FF- INT (.4 * MM + 2.:

\ INT (AA/4) - INT (.75 ' INT (AA/100 + 1) )

9040 RETURN
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NO +!
(No más tecleo innecesario)

Pablo Bañados N.

Una de las cosas fáciles de
comprender, para aquellos

que (como yo) se encuentran

aprendiendo lenguaje de má-
quina en el Commodore 64, es

el uso de las ínterrupciones.

Cada 1/60 de segundo el C-
64 realiza interrupciones, no

importando qué esté realizan-

do, derivando a subrutinas en

ROM que, por ejemplo, revisan

qué ledas se están apretando.

En las celdas hex 0314 y 0315
(788 y 789 decimal) se encuen-

tra el vector de direcciona-

miento a una interrupción pro-

gramaba, normalmente carga-

das apuntando a la dirección

hex EA31 Si se cargan estas

.celdas con otro direcciona-

miento, el computador maneja-

rá la subrutina que uno quiera.

Como ejemplo he hecho un

programa que permite ahorrar-

se tipeo tedioso, como listar,

cargar directorio, cambiar co-

lores de borde y londo, etc..

con sólo apretar una de las te-

clas de lunción. Si eí lector pre-

tiere otras, basta cambiar las

últimas lineas data del progra-

ma Basic por la orden desea-
da. Se debe observar que las

órdenes tengan exactamente
10 caracteres de largo (si su

orden es menor, complete con
el signo '£'). El 'return' se obtie-

ne con el signo '&' y las comi-
llas (") con V

El programa se ha conden-
saba lo más posible para que
quepa en la zona no usada 679
al 767dec. (hex 0247 al 02FF)

Por último, grabe el progra-

ma antes de correrloM

5 REM ********** Hü ti **********
6 REM CN0 NftS TECLEO INHECESfiRIQ)
10 REM *** DFITfi IHTERRUFT ***

12 DflTfll60,.255, 169.157 133 252,165, 137,197,253,240,56,201,3,203,2, 160,0
13 DATfi201, 4,203,2, 1SB 20, Ü01, 5, 203, 2, 160, 40, 201, 6, 203, 2. 160. 60, 133, 253
14 DñTA152, 255,240, 26, 173, 41,2,201, 1,240.4, 152,105, 10, 163, 162,0,177,251
15 DATÁIS?, 119, 2 .232, 200, 224, 10, 2ÜS.245, 134, 138, 76,49,234,120,163,167,141
16 IlATA20,3,169,2,141,
17 :

20 FRINT"nil£»ai3HÜ +1"

21,3 88,36

40 PRINT"M»aE;E DESfiCTI v'ñ CÜN p... :

50 PRIHT"3B3E RE-fiCTIVñ CON P0KE752,167 PÚKE75?, 2 SYS750"
70 POR L=679TQ762 - REñü ft PÜKEL, ñ HE ;<T

80 UB=40131
90 F0RL=UB T0 UB+73STEP 10
100 REfiU ñ*
116 FÜRH=1TÜ10
120 R=flSCCMIB*ífl*,M,l)
130 IF A-64THENH=13
14B IF fi»92THENfl!=4

145 IF A=94 THEN A=34
150 PGKEL+I'l,ñ
160 NEXTM,L
165 SVS750-ICW
170 DfiTfi"PGKES3231,

"

REM F3
180 DRTfl"RUHa££££££" RE ti F7
190 DfiTfi"D~W,4:C\4a" ROÍ F2
¿00 DñTfl"Ln-*T, SftÉÉ'" REM Fl
210 DñTH"P^4:CLr4&£" RE 11 F4
220 BflTfi"Ln#f,36££" REM F3
230 ]JPlTñ"PüKE532&0," REM F6
240 DRTH"LISTa£££££" REM F5

REñDV.



^
PC [ r<"! «V-BB1

a«ti6C

ú2ñ?
02fl3 M':,

J su
u¿h£
Ü2HH
02'ñF

35 Fe

C.S Fíj

02E1 F-tí

¿i¿B.-; Ly 03
R2H5 ütí 02
02£7 MH &@
¿J2fr"T< re 04

02ÜD HÜ 14
BNE
L2V

ttítí@

ttí©4
ÍÜ2EÍ

fr£U5

Í02C5

carga reg, Y con bandera de estado

guarda en FC el byte alto del texto

carga ac. con la tecla actualmente presionada

la compara con la última procesada
si es igual, continúa interrupt normal si no,

compara con tecla t7

no, salta prox. comparación
í, carga reg. Y con el núm.

compara con tecla f1

compara con tecla f3

B2&6
02CB
62CF
02S1
02B4
02156
02DS
02B9
82DB
B29C
02DE

02E3
02E4

02E9
02EB
02EE
02EF
02F1
Ü2F4
S2Fb
02h '>

G2FR
B2F1

HEQ
TVfi
RDC

#*3e
íFJi

lí*FF

*02SÍi
#$ü 1

ÍÜ2QC

#*0fi

*ki2JJE

iEñ.3l

guarda en FD la tecla procesada

eg. Y no fue modif. continúa interrupt

verifica si el SHIFT estaba apretado

i. salta al resto del programa

le agrega dec. 10 al reg. Y
carga reg. X con el núm. (inicio lectura)

lee carácter contenido en FB y FC + reg. Y lo

guarda en buffer de teclado

compara con el núm. dec. 10
i, continúa leyendo

guarda el núm. dec. 10 en largo del buffer

continúa interrupt normal
cambia vectores (nota)

carga byte bajo de nueva interrupción

carga byte alto de nueva interrupción

retorna al baste
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nota: Es necesario deshabililar las interrupciones

antes de modificar los vectores; para luego volver

a habilitarla con el vector ya modificado.
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OPEHíFI
Cartas del lector

LECTORES DE BOUVIA

Señor Director:

En primer lugar deseo filicitar-

le a usted y a los componentes
de su excelente y prestigiosa re-

vista, la cual es un apoyo para

todo aquel que está relacionado

con el mundo de la computa-
ción.

El objeto de la presente es in-

sinuarles la publicación de este

programa en uno de sus núme-
ros. Este programa (juego de
matrices) está disenado para

adivinar un número que fluctúa

entre 1 y 31. Está hecho para

funcionar en las computadoras

de marca "Atari" y haciendo po-

cas modificaciones, en cual-

quier otro computador.

Aprovechando la presente,

deseo pedirle información acer-

ca de los Peek y Poke de las

computadoras Atari. También
desearla saber si existe algún

¡nterface para cualquier graba-

dora que se pueda conectar con
la Atari BOOXL y su precio en

plaza.

También deseo informarles

que su revista es una de las po-

cas (por no decir la única) espe-
cializadas que circulan en mi

país.

Agradeciendo de antemano la

atención que dispensan a ésta,

me despido en espera de su

gentil colaboración.

Arte.

Martin J. Murillo Fernández

Calle Km. 7 N° 1724
Alto Sopocachi

La Paz - Bol ivi a.

Agradecemos sinceramente

sus palabras. Elprograma lo he-

mos incluido en esta edición. En
relación a Peeks y Pokes, en

números anteriores hemos pu-

blicado abundante información.

Le estamos haciendo llegar vía

correo algunas fotocopias.

Esperamos poder seguir reci-

biendo colaboraciones suyas,

asi como de otros compatriotas

suyos, asi como información

respecto almundo de la compu-
tación en su país.

Interfaz para cassettera uni-

versal no conocemos, pero se-

guro algún lector nos informará.

PUBLICACIÓN RADIO SHACK

Sr. Director

Medirijo a Ud. nuevamente fe-

licitándolo por su excelente re-

vista y deseando que continúen
por esta senda de la computa-
ción de microcomputadores y
sobre todo con su sección de
programas ufilitarios.

La primera inquietud que me
salta es acerca de los progra-

mas para computadores Radio
Shack. Durante el año 1985 us-

tedes prometieron que publica-

rían programas para estos com-
putadores, lo cual hasta el día

de hoy no se ha cumplido. Apro-
vechando la oportunidad, deseo
comentar que me sentí muy sor-

prendido cuando recibí en Val-

paraíso una publicación, total-

mente gratuita, y que según los

editores pretende ser mensual,

y que habla sobre el computa-
dor Radio Shack (Color Compu-
ter de 16 y 64 KbJ, presenta in-

quietudes a los usuarios, tiene

una sección donde se enseña el

interior del computador, otra

donde se publica un programa
(ya sea de juegos o utilitarios), y
una de programas sorpresa. Lo
otro sorprendente de esta revis-

ta es que está escrita e impresa
en un computador Radio Shack
y en hoja normal tamaño oficio,

lo cual le agrega méritos y es sin

ningún fin de lucra.

Otra inquietud es acerca de la

revista en si. Pienso que serla

una excelente ¡dea si ustedes
pudiesen confeccionar tapas
las cuales se entregarían en al-

gún número determinado de la

revista, objeto poder empastar-

las y guardarlas como colección

de libros, con lo que quedarían
más arregladas y durarían más,

Relacionado con la misma re-

vista, quisiera que me dijeran si

existen actualmente en el co-
mercio ejemplares de revistas

antiguas (N° 1 , 2, etc.) y dónde,
objeto poder adquirirlas, ya que
he consultado en varios kioskos

pero me dicen que están agota-

das y me faltan los primeros 5

Por último, me gustaría saber
si ustedes podrían publicar pro-

gramas relacionados con Con-
tabilidad, Control de Inventarios,

de Proveedores, Balances Ge-
nerales, etc.. es decir, orienta-

dos al área económica.
Sin otro particular, lo saluda

atentamente y deseándole el

mayor de los éxitos en esta re-

vista.

Rolando Fuenzalida Cabrera
República N° 44 Fono; 259046

Playa Ancha Valparaíso

Efectivamente, aún estamos
en deuda con los usuarios Radio
Shack ya que todavía no nos es
posible encontrar programas
originales para publicarpara es-

ta marca.

Nos alegramos en todo caso
de la publicación en Valparaíso

a la que hace mención. Hay va-

rios casosde marcas de compu-
tadores que por no seguir sien-

do comercializados han causa-

do grandes frustraciones entre

sus usuarios. En el caso de esta

publicación en cuestión son los

propios usuarios los que han
puesto en practica el sabio ada-

gio de "ayúdate que Dios te ayu-

dará". Esperamos recibir más
información de los organizado-

res de esa iniciativa.

Respecto a tapas para colec-

cionar la revista, hemos estudia-

do la posibilidad, pero hasta

ahora los precios para la venta

serían absurdamente altos.

Números atrasados es posi-

ble adquirir aún en nuestras ofi-

cinas, salvo las cinco primeras

ediciones que se encuentran

agotadas, las cuales estamos
editando actualmente en fotoco-

pias.
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FUTUROS
COLABORADORES:

A pesar de nuestros fervien-

tes llamados y explicaciones,

nos siguen llegando colabora-

ciones de lectores que envían

programas pero sólo remitiendo

el listado. Les reiteramos que
para publicar un programa en

esta sección debemos correrlo y
comprobar que efectivamente

funciona. Para ello, necesita-

mos que manden cassette o dis-

kette. De lo contrario, debería-

mos tipearlo y no nos alcanzaría

el tiempo. Por su comprensión,

gracias. Entre otros, recibimos

colaboraciones en esas condi-

ciones de:

Osear Salazar del Instituto

Barros Arana para el Casio FX-

802P-
Fabián Fernández de Los

Crisantemos 8915, La Cisterna,

Santiago, envió un listado para

el ZX-81

.

Juan Cruz E. de Santiago

para el Atari.

Marcelo Julllan. de Vina del

Mar para el ZX-81.

DESEAN CONTACTARSE:
Daniel A. Morales, de J.J. Pé-

rez 8421, Depto. 21, de Pu-

dahuel, desea establecer con-

tacto con usuarios del Timex
1000-ZX 81 para intercambiar

programas e información.

PADRES SATISFECHOS

Señor Director:

Les escribo para felicitarlos y
agradecerles por su revista y
muy especialmente por su sec-

ción Computer Club

Soy la mamá "chocha" de
Mauricio Paredes Salaüe
quien, como Uds. lo calificaron

es un asiduo colaborador y fiel

lector de su revista

Mauricio tiene 13 años, es

autodidacto en computación,

aprendió lo básico mirando a

su hermano mayor y luego le-

yendo y practicando Estudia

en el Colegio Grange y sólo

este año empezó con clases
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de computación, que son a un

nivel menor del que él domina.

Les escribo para compartir la

experiencia que hemos tenido

mi marido y yo con nuestros hi-

los. En lo positivo y gratificante

que resulta el haberlos incenti-

vado a tener, una actividad

como la computación que, muy
por el contrario de lo que algu-

nas personas piensan, desa-

rrolla notablemente la creativi-

dad de quienes la practican,

Mauricio dedica gran parte

de su tiempo libre al computa-

dor, sin descuidar sus deberes
escolares ya que tiene prome-
dio 6.7 en sus notas

Pienso que la inversión que
hemos hecho en el equipo e

impresora ha valido la pena ya

que su tiempo libre lo ocupa en

algo sano, creativo y que el día

de mañana puede llegar a ser

su profesión. Nuestro h¡}0 Pa-

blo tiene un órgano electrónico

en el que disfruta su tiempo li-

bre Marcela nuestra hi¡a me-
nor, aún no tiene ningún hobby,

pero esperamos que cuando
sea un poco mayor siga los pa-

sos de sus hermanos
Por eso quiero alentar a los

padres que puedan hacer el

esfuerzo de una inversión de
esta naturaleza a que lo hagan,

ya que recibirán grandes satis-

¡acciones.

En la sección Computer Club

mi h¡|0 ha podido probar en for-

ma imparcial los programas
creados por él y la agradable

recompensa de sus primeros

trabajos remunerados, es por

eso que me atrevo a escribir-

les, felicitarles y agradecerles.

Le saluda atte.

Patricia Salaüe de Paredes

* MUERTO

Sr. Director:

A partir de la presente carta

les felicito por su excelente re-

vista, la que desato rtunada-

mente compro hace poco tiem-

po, a pesar de que me atrae

mucho su contenido, por esta

razón les envío las siguientes

inquietudes:

1

)

Me extrañó mucho, en su

número de marzo, la no partici-

pación de la marca Sinclair en

su nueva sección "computer

club", ya que como dice en la

última página de su revista es-

tos equipos son uno de los más
populares en nuestro pais.

Además de ésto, les pido publi-

quen esta carta para mantener

contacto postal con usuarios

del pequeño ZX-81 e intercam-

biar ideas y juegos.

2) Les pedirla también me
indicaran dónde puedo adquirir

números atrasados en Ftanca-

gua, y de no haber en este lu-

gar, la dirección en Santiago.

También a través de la presen-

te les pregunto;
- ¿Puedo enviar programas

sólo en listado?

- La proyectada red local de

ZXs en Chile ¿qué fin tiene7 ,

¿es sólo para profesionales o

puede ser de recreación?

3) ¿Qué limite tiene la exten-

sión de un programa?

Les doy gracias desde ya y
los aliento a seguir con esta ex-

celente revista que es tan inte-

resante y está al alcance de los

Micro -Aficionados.

Se despide atte.

Jorge Flores

Rancagua
Dirección: Membrillar 93

Fono: 23449

- Números atrasados pueden

ser adquiridos en nuestras ofici-

- Los programas deben venir

en algún medio magnético para

poder ser revisados. Se publi-

quen o no, serán devueltos.

- La extensión no debiera ser

mayorque 50 lineas.



¡SOMOS DIFERENTES!
Sí, Centro de Computación y Video OICAPI
es diferente.

¿Porqué?

La atención personalizada no es una
característica; es nuestra obligación.

•Vender un computador o servicio es fácil; el

desafio es la atención post-venta. Allí está

misión, satisfacer plenamente sus
necesidades.
Nuestra constante política de importación de
software nos permite ofrecerle el programa o
juego que Ud. busca, con su respectivo

original.

Nadie responsablemente puede ofrecerle

nuestras condiciones de compra, las más
ventajosas del mercado: 6 cuotas iguales con
0%de interés.

Satisfacemos todas sus necesidades de
software y hardware, desde el sencillo

disketle hasta el más sofisticado monitor.

• Creamos el más original Club de
Computación, en torno a una misma
inquietud como es la afición a la

computación. Desarrollamos una serie de
actividades paralelas culturales, sociales,

deportivas, etc.

ADEMAS:
•Cursos de Computación para diferentes

niveles.

•Linea Completa de Software y Hardware
Atari y Commodore.

propta de juegos y utilitarios

Atari y Commodore.
Atención y convenios con empresas e
Instituciones Educativas.

• Envío directo a cualquier punto del pais.

OFERTA DEL MES*
ATARI
Computador 800XL

COMMODORE .dwousdt™» alicmlss)

Computador C-64
Cassette ra

$ 76.000

iguales deS 12.500

Diskettera1541 1133.900
iguales de S 23.300

OJO: Por cada compra exija su juego

preferido.

Nota: Por compra al contado 5%
descuento.

COMMODOI

ris:í;sv DESEA COMPRAR EJ ATARI LJ COMMODORE

DESEO INGRESAR AL CLUB DE COMPUTACIÓN DICAPI _



UNIDAD DE VISUALIZARON
DE DATOS
Alfredo de la Quintana Gramunt

Generalmente las unidades de visuali/acion

de información en \¡.C dependen directamente

del maneio que la CPU haga de ellos es decir.

necesitan al menos de un pequeño programa que
los maneje y controle

El esquema propuesto, tanto para visualizar in-

formación como para entrar datos en nuestra me-
moria, difiere completamente de lo usual

Aquí se encuentran conectados en paralelo a

los buses de dirección y datos. 5 unidades deco-

dificadoras de binario a 7 segmentos mas un dis-

play de 7 segmentos por cada una de estas uni-

dades
Ademas de esto, cada bus termina en una serie

de microswitches, uno por cada linea del bus lo

que nos permitirá leer y escribir en nuestra memo-
ria RAM
La (unción de las resistencias de 330Í1 es limi-

tar a un valor aceplable la corriente de cada seg-

mento del display

Funcionamiento del display y microswitches en

una operación de escritura de memoria.

Para realizar esta operación se deben realizar

una sene de pasos.

Antes de energizar la tarjeta se debe venlicar

que lodos los microswitches se encuentren
abiertos o en posición off Esto libera a los bu-

ses (no obliga a las lineas a permanecer en un

nivel 0) de dirección y dalos y los de[a bajo el

control de la CPU

- Colocar en posición reset el switch SI. lo que
provoca que todas las lineas de datos y direc-

ciones de la CPU pasen a un estado de alta im-

pedancia Energizar la tarjeta.

Colocar en posición de escritura el switch S4 lo

que provoca que las lineas CS (chip select) y

WE (wnte enable] de la memoria RAM queden
bajo lotal control del botón Pl

Si Pl no está presionado los niveles en los pi-

nes 1 y 4 del 74125 se encuentran en 1 lo que
coloca sus salidas (pines 3 y 6) en estado de
alta impedancia Si Pl se presiona estos nive-

les de control pasan a ser cero con lo que las

eniradas (pmes 2 y 5) aparecen en las salidas

respectivas (pmes 3 y 6) provocando que las

lineas CS y WE pasen a un nivel Esto último

hace que las memorias absorban la informa-

ción que en ese momento se encuentra en el

bus de datos
Activar los microswitches del bus de direccio-
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nes (13 en total) eligiendo alguna dirección

comprendida entre 0000 y 03FF
A continuación activar los microswitches de!

bus de datos eligiendo el dato que se desea
grabar en la dirección seleccionada

Bastaré, entonces presionar Pl para activar la

memoria RAM y grabar asi el byle especificado

en el bus de datos

Se debe mencionar que la información desple-

gada en los displays es del tipo decimal y la que
nosotros codificamos en los microswitches es del

upo nmaria .La tabla #1 nos muestra la corres-

pondencia que existe entre números binarios nú-

meros decimales y números hexadecimales De-

nido a que el 7447 es un converso' del tipo bina-

rio a decimal ios valores comprendidos entre 10

y 1 5 se desplegaran como se muestra

Tabla 1

"»' Binario Display "—«=»»

0000
T

2 0010
|

2

0Q11 3

0100

5 0101 5

» 0110 fe 6

g 1000 B 3
'001 S 9

10 c

ía !ioo
3

C
13 H01 E D

1110 '" E



Funcionamiento del display y microswitches en

una operación de lectura de memoria

Antes de energizai la tarjeta, verificar que Si

este en posición reset de lorma de liberar los

busesdelaCPU
Venticar. además, que los microswitches del

bus de daros estén lodos abiertos o en posi-

ción olí. evitando asi una colisión' entre los

datos que pueda entregar la memoria RAM y

aquellos que nosotros forcemos en el bus de
dalos.

Colocar S4 en posición lectura Con eslo acii-

vamos la linea CS de memoria RAM permitién-

dose asi que la información contenida en la di-

rección especilicada sea liberada y aparezca

en el bus de dalos

En esta condición, podemos recorrer todo el

ámbito de direcciones de memoria RAM y. en

cada caso aparecerá en el disolay de daros el

valor contenido en esa posición

Una prueba concluyeme de la operación del

display y de memoria es simplemente grabar una

serie de bytes en memoria, venheando en una

lectura posterior cada valor ingresado y su des-
pliegue correspondiente

Funcionamiento del sistema en modo eiecución.

Suponemos que un determinado programa ya

ha sido cargado en memoria y deseamos ejecu-

tarlo

Se debe recordar que el microprocesador Z-80
comienza la ejecución de un programa siempre

en la dirección 0000, por'lo que es imprescindible

comenzar la escritura desde esta dirección

- Se entiende que al escribir el programa el Sis-

rema se encontraba con el switch SI en posi-

ción reset y con S4 en posición escritura

Desde este punto se deben realizar los siguien-

Abnr o colocar en oli iodos los microswnches
lanto dei bus de direcciones como del bus de
datos, preparando a la CPU para que asuma el

control de estos buses

Si el programa se ha de probar por primera

vez es recomendable ejecutar este en el modo
paso a paso, de manera que pueda estudiarse

la torma en que esla operando el |¿C

Para esle efecto el switch S3 debe estar en po-

sición paso a paso
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Colocar el swilch SI de lorma de liberar el esla-

do resel Deberá aparecer en el display de di-

recciones la dirección de pariida 000 y en el

display de dalos la primera instrucción a ejecu-

tarse, y que corresponde al primer byte de

nuestro programa.

Á

LDB.00 Imcializar el registro B
I.D Hl .00-10 Inicial izar el par de regisiros HL con la

dirección de partida

Loop LD(HL).B Colocar el valor que contiene el regis-

tro B en la dilección indicada por el par

INCH íi'ií .
=1 valor que ci

ne el par de registros HL
INC B Incrementar en uno el contenido del re-

gistro B.

CP0B Compare el contenido del registro B

HALT Delencioi a ejecución del progra-

ü P*! :
' 1

*3&>A
Para continuar la ejecución bastará mover re-

petidamente el switch S2. tantas veces como ins-

trucciones a eiecutarse se requieran

Si se desea que el programa se ejecuie a plena

velocidad de reloj, bastará con llevar el swilch S3

a la posición correspondiente al modo continuo

Construcción y Pruebas

La unidad de display esiá contenida en una pe-

queña tarieta que va sobre la tar¡eta principal y

conectada a ésta por medio de cable del tipo

"plano"

Los puntos de conexión en cada tarjeta están

dispuestos de modo que la correspondencia en-

Ire ellos es directa, es decir, el primer punió de

conexión de la tapeta de display es el primero de

la taneta principal

- Primeramente deben colocarse todos los jum-

pers (conexiones entre fases de la tarjeta]. Acto

seguido se conectan las bases, tanto de los

7447 como de los displays. y por último, las re-

sistencias limitadoras

Conectar luego la tarjeta de display con la tarje-

ta principal a través de un cable plano preti-

riendo realizar esta conexión en la tar¡eta prin-

cipal en primer lugar

La prueba mas concluyeme que podría reali-

zarse sobre este sistema consiste básicamente

en. desarrollar y grabar un programa especifico

en nuestra memoria RAM
Para este elecio se presenta a continuación un

pequeño programa que escribe 10 números con-

secutivos (0 12 ) a partir de la dirección 0040

Microbyte \,;:íi: '-'Si-

Dirección Dato Mnemonco

0000 06 LDB.00
0001 00
0002 21 LDHL.0O40
0003 40
0004 00
0005 70 LD(HL), B
0006 23 INCHL
0007 04 INCB
0003 FE CPOB
0009 OB
000A C2 JP NZ0005
000B 05
000C 00
000D 76 HALT

Después de ejecutado este programa podrán

verse, desde la dirección 0040 los bytes

0,1,2.3, . hasta el A M
Lista de Componentes
5 Conversores Binario de 7 segmentos 7447
5 Display del tipo MAN 71A

35 Resistencias de 33011''% watl

3 Microswitcfies de 8 interruptores c/u

Ainado dtu Quinina Gra-

trico en la Universidad Tec-

19S4 El i" de octubre de
ese mismo arto ingiesa a la

(nadad ENOESA donde se
,

££c£t^«eEw- ^^
En ésta, realiza prinopal- m
ciandadisposniTOSdeCon-



Todo listo para la inauguración de ia principal feria de computación en
nuestro pais.

SOFTEL '86:
Una exposición diferente

El desarrollo de la microelec-

trómca y en especial sus aplica-

ciones en el campo de maneio

de la información, ha traído

consigo una creciente mastica-
ción lanto de las actividades

que la utilizan como de los equi-

pos que hacen posible su eje-

cución

En electo, en el área de auto-

matización de olicinas -e! que
constituye tan sólo un ejemplo

las labores desarrolladas por

distintos tipos de empleados o
niveles de administración se
encuentran cada dia más mte-

rrelacionadas Desde la conta
bihdad diaria a la planificación

financiera, pasando por la se-

cretaria y el control de inventa-

rios, las comunicaciones y mer-

cadeo, lodos tienen como de-

nominador común el manejo de
grandes cantidades de infor-

mación distribuidas en la

presa mediante el uso de diver-

sos equipos
Lo anterior significa que cada

día son más los potenciales

usuarios de las herramientas in-

formáticas, habiéndose casi

perdido la noción de que la

computación era un área para

iniciados, sesudos maternal
eos e ingenieros Hoy, el usua-

rio tipo está formado por una in-

finidad de caracteres, con dis-

tinta preparación y con distinto

mática.

Sin embargo, si bien su uso
se ha rnasrficado los computa-
dores siguen siendo herramien-

tas complejas que hacen difícil

al potencial comprador hacer

su elección. EL conocimiento

que tiene el público usuario res-

pecto a todas las alternativas

que se le ofrecen, proviene

principalmente de la promoción
que hacen los distribuidores a

sus productos específicos

Si bien las revistas técnicas

son las principales responsa-

bles de la difusión de concep-
tos orientadores e integradores

de la vasta información que se

va acumulando dia a dia, la

realización de encuentros masi-

vos, como es el caso de Softel

'86, es lambién una importante

oportunidad para mostrar al

usuario las verdaderas poten-

cialidades de la informática y su
aplicación especifica en su
campo de trabajo propio, espe-
cialmente cuando en su organi-

zación se ha adoptado un pun-

to de vista netamente usuario

El concepto de lena es casi

tan antiguo como el mundo mis-

mo Estas se han venido desa-

rrollando desde hace miles de
años, más concretamente des-

de que ¡os productores conta-

ron con jigún excedente el que
debian canjear por el exceden-

te de productores de rubros

distintos La esencia de una fe-

ria ha sido y es acercar al pro-

ductor del consumidor, la oferta

de la demanda
Una lena de computación

exige sin embargo considerar

algunos aspectos novedosos
por las propias características

de la computación como ios ya
mencionados. Por un lado la

gran variedad de equipos y so-

luciones ofrecidas y por otro la

creciente masidcacion del

usuario de la informática

Al ser el publico menos espe-
cialista, los organizadores de
Softel han abocado sus esfuer-

zos a ofrecer una orientación

mas amistosa, genérica En el

caso de una feria de computa-
ción, juntar a la oferta con la de-
manda, significa además orien-

tar a la demanda hacia cuales

son los productos específicos

que le son apropiados Sm
duda, quien busca un computa-
dor para aplicaciones de dise-

ño necesita un producto cuali-

tativamente distinto al que re-



quiere un equipo para el proce-

so de una vasta contabilidad

Esto lo saben los técnicos y

los propios distribuidores de
equipos, pero no necesaria-

mente lo conoce la gran masa
de posibles usuarios El deber

de Soltel entonces es adecuar

su organización para ¡untar

efectivamente la oferta con la

demanda mediante diversos

sistemas de orientación, como
lo será un gran banco de datos

accesible a todos ios visitantes

a Softel en el cual podran en-

contrar una lista de los produc-

tos que se están exhibiendo y

que son apropiados para diver-

sos tipos de actividades admi-

nistrativas, contables, para
abogados, médicos arquitec-

tos, etc.

Otro mecanismo que será

puesto en práctica en Soltel son
las llamadas reuniones de ne-

gocios En estas, Softel invita a

participar a un público espe-

cialmente seleccionado de
acuerdo a su tipo de interés y

los junta con los principales

proveedores de ese tipo espe-
cifico de equipamiento.

Esto es. precisamente, (o que
hace a Soltel convertirse en una
exposición cualitativamente

distinta de otras, no sólo en Chi-

le, sino también a nivel interna-

cional y lo que la hace a la vez.

ampliamente recomendable
Para el visitante, este tipo de or-

ganización se traduce en una

mayor comodidad pues no

debe recorrer miles de metros

para enconlrar los productos

que busca El expositor se be-

neficia por su parte del contac-

to con un público más seleccio-

nado a quien puede brindar

toda su atención ¡¿

Cuando usted piensa en el automóvil más fino

de mundo piensa en el Rolls Royce...

...Y SI USTED PIENSA

EN LOS SUMINISTROS
MAS FINOS DEL MUNDO,
USTED TIENE QUE PENSAR
EN INFORNA.

Representante exclusivo para Chile.

Graham Magnetics

@ Dysan.

f/blikan ©
"Un compromiso paca siempre".

Tealinos 251 Of . 301 Tels. : 6% 7968 - 699 4594 - 718922

Sucursales: Huérfanos 1052 Local 27

Agustinas 1035 (Galerías Crillón)

Ahumada 254.

ES
inForna ltds.



Llegado el momento de ordenar, no todos los algoritmos de sort son
igualmente eficientes. Una revisión de los principales métodos y el

HeapSort.

Los Sorts y el Heapsort
Fernando López Lago
Ingeniero Civil U.C.

En muchas ocasiones ocurre que habiendo un

problema de ordenamiento, no se lenga una he-

rramienta para resolverlo. Generalmente se re-

quiere de un SORT. cualquiera sea éste, no im-

portando su eficiencia, ocupación de recursos o

ventajas que pueda tomar por el estado inicial de

los datos

SORT. en inglés, significa: clasificar, separar,

repartir, arreglar, pero en el área de ta computa-

ción esta patabra se relaciona directamente con

"ordenar" Este procedimiento, junto al SEAR-
CHING (buscar) y MERGE (mezclar), son los más
utilizados en la administración de archivos.

El problema del SORT puede resumirse en lo si-

guiente: se tiene un arreglo b,. bs, 03., bn y se

quiere permutar los elementos de este arreglo

para obtener un ordenamiento "no decreciente"

Este problema ha sido obieto de intensos estu-

dios, los cuales han arro¡ado sofisticados resulta-

dos, con el objeto de mejorar la eficiencia de este

proceso
Un entendido examen de los SORTS, es el en-

tregado por KNUTH (Volumen III). el cual define la

siguienie clasificación:

1. SORT de Inserción.

Los elementos son considerados uno a la vez

y cada nuevo elemento es insertado en la

apropiada posición respecto de los elementos

anteriormente ordenados (este es el método

usado por los jugadores de bndge al ordenar

sus cartas en la mano recogiéndolas una a una

de la mesa)

2. SORT de Selección.

Primero el más pequeño (o el más grande) de
ios elementos es ubicado, y es de algún modo
separado del resto, entonces el más pequeño
(o el más grande) siguiente es seleccionado y
asi sucesivamente (es el procedimiento ocu-

pado por el jugador de dominó al ordenar sus

fichas sobre la mesa)

3. SORT de Intercambio.

Si dos elemenlos están almacenados fuera de
orden, son intercambiados Este proceso es

repelido hasta que no sean necesarios más
cambios

4. SORT de Enumeración.

Cada elemento es comparado con cada uno

de los otros y se le asigna un número de ele-

mento correspondiente, por ejemplo, en una

lista de 10 elementos, uno de ellos es mayor
que 3 de los restantes elemenlos y menor que
6. entonces en la lista ordenada le correspon-
derá el séptimo lugar

5. SORT de Propósito Especial.

Se refiere a Sorts no generalizados que traba-

jan con listas estandarizadas en cuanto al upo

y número de elementos o con un grado de de-

sorden fijo El trabajar con este tipo de listas,

disminuye el número de iteracciones utilizados

por los Sorts generalizados.

Knuth define otras dos formas de encarar un

problema de ordenamiento, la "posición cómoda"
que se refiere a no resolver el problema y la "Nue-

va Super Técnica de Ordenamiento" (New Super
Sortmg Technique). superior a todos los métodos
anteriores pero aún no descubierta
Cuando el problema que se desea resolver

contiene unos 1.000 elementos, se debe descu-
brir una técnica más "astuta" que las menciona
das anteriormente, pero básicamente se parte de
las ideas establecidas en 1 .2. 3 y 4
Muchos algoritmos de ordenamiento fian sido

inventados Esta cantidad de algoritmos nos pone
en la disyuntiva de cuál es el que debemos usar

en nuestro problema Esto se define establecien-

do las características de nuestras listas a orde-

nar Existen Sorls más eficientes con listas largas

que cortas o a la inversa, otros aprovechan el gra-

do de ordenamiento inicial de una lista, algunos

pueden necesiiar mucha memoria auxiliar, etc

Existen varios criterios para evaluar la eficiencia

de los métodos de ordenamiento, éstos son:

a) Cantidad promedio de unidades de trabajo uti-

lizadas, ya sean iteraciones, comparaciones
asignaciones, instrucciones, desplazamientos

de posición, etc destinados a ordenar un arre-

glo de largo n

b) Cantidad máxima de unidades de trabajo utili-

zadas en un ordenamiento de un arreglo de
largo n.

c) Cantidad de memoria de almacenamiento adi-

cional requerida para ordenar (arreglos y va-

riables auxiliares).

d) Utilización de las situaciones iniciales, es de-

cir, la capacidad de aprovechar el grado de
ordenamiento inicial de un arreglo.
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GMS PC/88-2...
Un nuevo éxito de Sistemas Digitales S.A.

A sólo 2 meses del lanzamiento del GULFSTREAM GMS PC/88-2; 33 pequeñas
y medianas empresas han podido comprobar que es la mejor alternativa ame-
ricana en microeomputadores compatibles con IBM*... y por buenas razones:

• Fabricado en USA con la más moderna tecnología.
• Mayor Velocidad de Proceso y Capacidad de Expansión.
• 100% compatible en Software y Ha! idware con IBM*.
Biblioteca de Software más completa del mundo.

• Costo de Adquisición más bajo del mercado.
• Respaldo, garantía de compatibilidad y servicio de SISTEMAS DIGITALES S.A.

Configuraciones Completas

RAM
Diskette
Disco
Pantalla

USJ 2.294

256KB 640 KB
x 360 KB 1 x 360 KB
10 MB 20 MB
Mono Mono

¡GMS PC/88-2, por rendimiento y s doblemente compatible!

JBSk GULFSTREAM MICRO SYSTEMS

Sistemas Digitales S.A.

bs Marca registrada ót



e) Elegancia, estilo, universabihdad, compactibi-

lidad y oirás caraclerislicas dilícilmente cuan-

tificables

Un buen Sort debe tener enire en y en (log(n))'''

unidades de trabajo promedio, entre en log (n) a

cn? unidades de trabajo en el peor de los casos,

necesitar de n a (n + log (n)) de capacidad de

almacenamiento incluyendo el input, presentar

una buena velocidad de extracción en el input y

ser un método de propósito general (de otra ma-

nera seria un buen sort para determinadas aplica-

ciones).

Cada una de las técnicas de ordenamiento tie-

nen un menor o mayor grado de eslas caracterís-

ticas Se podria pensar que el mejor método de
ordenamiento es aquel que lenga un promedio

superior de todas las caracterishcas frente a los

restantes Desafortunadamente esto no es asi,

generalmente el Sort óptimo va a depender de las

ventajas que pueda lomar de la estructura de los

dalos y/o del hardware disponible, no existiendo

la solución óptima generalizada

El Heap Sort

Este método requiere un promedio de en log.(n)

operaciones y un máximo de en log (n), no nece-

sita otro arreglo de almacenamiento, (a no ser que

se desee guardar el orden original), ya que usa el

mismo arreglo de entrada (capacidad de memo-
ria cercana a n por la derecha) y se puede consi-

derar elegante, compacto y universal, pero su ca-

lidad es disminuida por el punto d antes mencio-

nado, es incapaz de sacar ventaja de una lista

parcialmente ordenada, más aún, es desconcer-

tantemente torpe al tratar de ordenar una lista que
ya viene ordenada (ver listado 2) Este punto se

podria mejorar con un algoritmo de "purificación",

que entregara al Sort el tramo desordenado de la

lista (Heap Sort fue creado por Williams y Floyd en

1964).

El método
Primero se construye un sencillo arreglo bi. b? ,

b3 b n . que tiene la siguiente propiedad:

Los símbolos ( ¡ representarán parte enlera,

este arreglo se llamará "pila" (HEAP).

La importancia de esta idea descansa en el he-

cho de que se imagina que los elementos b,, b?.

b3 .. bn . han ocupado los sucesivos vértices de un

árbol binario (Fig. 1 cuando n = 11), entonces la

secuencia es una "pila" (HEAP), si y sólo si cada
padre es menor que su padre y mayor que sus

dos hijos

Las prioridades centrales de la

parentesco son:

de

21 y
u
2j+1 Si 2| t Hn

2| solo si 2| - n

Si 2j > n

El algoritmo del Heap Son está dividido en dos

partes: primero, el arreglo de entrada es transfor-

mado en una "pila" (HEAP) y segundo, la "pila" es

dispuesta en orden no decreciente

El primer problema, entonces, concierne a la

transformación del arreglo en una "pila", por reor-

ganización de sus elementos Los vértices del ár-

bol son procesados en orden inverso comenzan-

do con el primer pariente que es b¡ n /2| Inductiva-

mente suponemos que hemos llegado al pariente

bL y que los dos sub árboles de la derecha e iz-

quierda han sido transformados en "pilas"

(Fig. 2)

Fig. 2
f\J

(yS $P)

Fig. 3

TTT^n
¿Cómo se transforma el sub árbol de vértice b|_

en una pila? Primero se mueve bL a un lugar libre

llamado b*. creando de esta manera una vacante

en el árbol (Fig 3), luego se electúa un proceso

de "filtrado", el mayor de los dos hi|OS ocupa la

vacante si éste es mayor que su padre que esta

en b', generando una nueva vacante y asi sucesi-

vamente El proceso se detiene cuando el ele-

mento mayor del par binario es menor (o igual) al

residente en b*. en ese caso se traspasa Id conte-

nido en b' a la vacante existente, quedando asi

definida una "pila" con vértice en bL, luego se

procesa en la misma forma bL-1 , bL-2. bl

Definición:

H (L, n) es la operación con la cual un árbol bi-

nario de n vértices y con el primer vértice en L se

transforma en una "pila", cuando los subárboles
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MEMOREX
2SBD Flexible Disks

SISTECO RECOMIENDA:
MEMOREX... un diskette para toda la vida.

Por estructura... por calidad... por
seguridad, un diskette MEMOREX
almacena información que
permanece inalterable a través del
tiempo.

Los diskettes MEMOREXposeen
características que los hacen
confiables en las grandes tareas
computacionales:

- Testeados pista por pista
- Certificados -100% libres de

errores
- Funda herméticamente sellada
- Anillo central de protección
Garantizados de por vida.

SISTECO representa en Chile, a
MEMOREX, la marca mundial de
mayor prestigio en medios
magnéticos.

§ SISTECCMft



derecho e izquierdo son "pilas", medíanle el si-

guiente algoritmo:

B m-2L
1
:sim>n(E);sim n (D)

C sibm + 1
>bm (m-m+l)

D sib-3bm (E);bL]—

b

m.L,— m:(B|

E bL
— b";FIN

Para transformar todo el árbol en una "pila",

simplemente llamamos la subrulina H (L, nj donde
n es el largo del arreglo y L = n/2, n/2 — 1,.. 1

de la siguiente lorma;

AFOBL (n/2|, l
í.DOH(l.n)

&2FIN H[1,n).(B)

f log2n] (1 + log2 L 0(iog

Ejemplo:

Para ilustrar el trabajo del Heap Sort se muesira

un caso con un mput. consistente en 10 elemen-

tos que en realidad no necesitan ser ordenados

(l¡st. 2), las primeras nueve líneas del listado

muestran el proceso de "apilado" del árbol (y se

ve claramente el único problema del Heap Sort al

no aprovechar el ordenamiento inicial) y las res-

tantes lineas muestran el proceso de ordenamien-

to desde derecha a izquierda, los números ence-

rrados en cuadrados son los elementos que
gresan a la variable b' deíando su lugar a otro (

menloM

Esto se debe a lo siguiente: en cada proceso

de "filtrado" del árbol el mayor elemento del arre-

glo queda en el vértice bi, por lo tanto se electúa

el intercambio (Swap) de la última variable del

arreglo por la primera (que es la mayor), luego se

disminuye el largo del arreglo en uno para evitar

que los elementos ya "Mirados" vuelvan a entrar

al proceso, así el árbol va disminuyendo hasta

quedar sólo dos variables bi y 02, las cuales ya

contendrán el primer y segundo elemento respec-

tivamente, producto del "liltrado" anterior

Eficiencia:

Se puede observar que el algoritmo H (L. n). es

usado por ambas partes del Heap Sort. el trabajo

electuado por esta subrutma es, a lo sumo, una
comparación y un desplazamiento de posición

por cada nivel del árbol debajo del nivel del L-avo

elemento. Este está en el nivel 1 + log2(L) en el

árbol, entonces la cantidad de trabap involucra-

da es lo sumo:

,a fhi subuiíw hípsori • urna» mijímh
1» fbi • ihuod a aunaos «m

l¿0 HUÍ t'MNIltCJOll «ÍW-IILI

INM-t-KIIMIMI : FSlflHtlU : (010 HO (Q 10 H

i» if iiui'ii > tutu netim-t if ut-m» a.u.ií

!« IF ISIWl ! KMI UBI W) U 1F 11(11' II.«.MI 1 1 IMtt

J75 IF lil !• ! 1*11183 (0 10 31

SIK1IHI 1TIIUI-KUH

comparaciones e igual número de desplazamien-

tos de posición La primera parte del Heap Son

ocupa, a lo sumo, (n) operaciones, la segunda

efectúa (n iog n) operaciones, entonces el algo-

ritmo completo ejecuta a lo más (n Iog n) com-

paraciones y desplazamientos (el carácter loga-

rítmico muestra que cuanto mayor es la lista (n)

mejor es la eliciencia).

Las subrutmas BASIC y FORTRAN presentadas

(list. 1 ), son una simple adaptación del algoritmo y
en ellos se puede ver al menos la compactibilidad

si no la elegancia. Las subrutinas BASIC presen-

lan la propiedad de ordenar Strings de caracteres

y guarda las posiciones originales del arreglo

(R(n))
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tecnología americana al
servicio de la empresa chilena

DATAMERICA eligió, la Ultima

Algunas empresas usan aquello de (

oirás en cambio para poder colocar

bajar sus precios a cualquier nivel.

DATAMERICA. en cambio, ha elegido entregar producios y
servicios de la más alia calidad.

Para ello ha seleccionado los equipos computacióna les de la

más alta tecnología americana para ponerlos a disposición de
la empresa chilena.

En el campo de los PC Compatibles DATAMERICA ofrece su
linea CORONA, la que se caracteriza por:

ALTA CALIDAD DE ARQUITECTURA
Los equipos CORONA PC son construidos con una tarjeta única

(Main board) que incluye las tarjetas adicionales de otros

equipos. Ello evita los falsos contactos entre tarjetas. Al no existir

conectores internos se eliminan las posibilidades de fallas

Por otra parte, permite una rr

ampliación. El crecimiento si

al Main Board y no por tarjetas de expansión, lo que resulta

más económico y deja slots disponibles para otros usos
El monitor tiene el Oobie de resolución de la compelencia, es
decir 640 x 400 pixeles, lo que además de su nitidez, le otorga
la posibilidad de correr cierto Software (Lotus, por ejemplo),

Sin necesidad de agregar tarjeta gráfica.

Su teclado de más alta calidad, tiene indicadores luminosos
en varias de sus teclas de funciones importantes.

El monilor es incunable, lo que permite una más cómoda
operación.

mayor posibilidad de c
de mantención.

Fuente de poder que permite todos los crecimientos futuros

del equipo.

Teclado de más sólida construcción.

MAS ALTA CALIDAD DE CONTROL
Los equipos CORONA son probados uno a uno en laboratorios

especiales antes de ser embarcados a su destino final. Estos
controles incluyen pruebas después de pasar 48 horas en un
túnel a 42 grados de calor

MAS ALTA CALIDAD DÉ SERVICIO TÉCNICO
DATAMERICA ha instalado un moderno laboratorio de
mantención y reparación de equipos que ofrecen a nuestros

clientes una atención óptima, ha enfrenado a un grupo
calificado de ingenieros y Técnicos en sus laboratorios

centrales en California USA. y dispone de un completo stock
de repuestos. Ello ha permitido que no exisla ninguna
instalación CORONA que no esté funcionando.

MAS ALTA COMPATIBILIDAD
Nuestros equipos son 100% compatibles con los IBM-PC. pero
además tienen alfa compatibilidad con los Mainframe de IBM
(sistema 34, 36, 38 y 43), con los equipos Digital, Data General.
Mai Basic Four, Prime y muchos otros.

Ahora sí Ud. piensa que por ello los equipos de DATAMERICA
son más caros, consulte a DATAMERICA y tendrá una agradable
sorpresa.

Por eso si Ud. necesita más que un equipo, una solución
compulacional integral, recurra a:

DATAMERICA

Datamerica S.A.. representarle oficial p¡ o 723525-722562



Dos métodos de ordenamiento, más tradicionales que el anterior pero igualmente

útiles en situaciones determinadas.

COMPARACIÓN
DE ALGORITMOS
José Luis López Castillo

Muchas veces se hace necesario lener algún

conocimiento más acabado acerca de la eficien-

cia de dos o más algoritmos.

La eficiencia se debe medir en términos de dos
parámeiros fundamentales, los cuales son tiem-

po y memoria empleados, es por esto que es
conveniente determinar cuáles son los principa-

les parámetros que intervienen en el costo de
emplear un computador; estos son:

1) Datos: Tamaño y/o cantidad de datos a utili-

zar, ¡unto con las estructuras de datos em-
pleados

2) El computador: Como es sabido existen com-
putadores más veloces que otros, pudiendo
procesar mayor cantidad de datos en un de-
terminado lapso de tiempo que otro computa-
dor que disponga el mismo software

3) Método empleado para el procesamiento de
datos (Algoritmo).

Se considerará el punto 2 como constante, ya

que es más conveniente adaptar el software a un

computador que el computador a un determina-

do software

El caso de comparación dé un mismo algorit-

mo en distintos computadores se analizará más
adelante.

Por lo tanto nos concentraremos en el estudio

del tiempo empleado en el procesamiento

Se define T (n) como el tiempo necesario para

procesar datos de tamaño n

Para definir adecuadamente T (n) tenemos dos
alternativas:

a) El peor caso T (n), que corresponde al máxi-

mo tiempo para datos de tamaño n.

b] Caso promedio <T fn)>, que corresponde al

tiempo promedio para datos de tamaño n

Para nuestro estudio emplearemos la defini-

ción dada en a), ya que la dada en b) requiere

definir las probabilidades relativas de los da-

tos.

Nos faltaría algo contra lo cual comparar; lo

que se emplea en estos casos es la relación

que existe entre T (n) y ciertas funciones ma-
temáticas f (n) Para ello debemos definir pre-

viamente ORDEN de una lunción (O (í(n)j.

Se dice que T (n) es del orden de f (n) cuan-

do existe una constante n, tal que para todo n

mayor que otra constante N se tiene que T (n)

es menor o igual al c /(n) Escrito en forma
matemática queda:
T (n) = 0(f(n)) Si y sólo si existen c, N tal

que para todo n^N. T (n) ==c/(n).

En base a esta definición es posible demos-
trar que:

T{n)>O(c7{n),paratódoc>0

T(n) = 0(c + /(n)), paratodoc

s existe la siguiente proposición que
nos resultará muy útil más adelante:

Si f (n) es un polinomio de orden k es decir

f(n) =an" + bn|k '' + en'"
?> + .

+ z tal

quea>0

Se tiene que f(n) = O (n
k
), lo que quiere de-

cir esta proposición es que el orden de un po-
linomio es equivalente al orden de la mayor
potencia solamente.

El tiempo de ejecución de un programa
será determinado por la etapa o pane del al-

goritmo que sea más lenta, es decir:

Si T, (n) = 0(/,(n)) y T3 (n) . O ftfó)) se tie-

ne que T, (n) + T?(n) = O (máximo {f,(n). m.

(n)))

En base a lo anterior plantearemos la si-

guiente hipótesis, BASTA COMPARAR LOS
ORDENES PARA COMPARAR LOS ALGORIT-
MOS

Esta hipótesis se porta bien en la mayoria
de los casos, pero como siempre existe una
excepción a la regla, falla en algunos casos
que en este estudio no serán considerados

En base a todas estas consideraciones ma-
temáticas estamos en condiciones de ver un
ejemplo de comparación.

El eiemplo más típico corresponde al algo-

ritmo empleado para ordenar un arreglo, ya
que sus implicancias son directas

El listado 1 es una versión en BASIC para el

lamoso algoritmo Quicksort y el listado 2 el

Microbyte ;,; -.', í;-Wt>



UNAS POCAS BUENAS RAZONES
PARA PREFERIR NUESTROS
MICROCOMPUTADORES

PRESTIGIO ENTREGA INMEDIATA
Fabricados 100% en Japón, con tecnología

de avanzada.

Sus plantas mbottiadas. producen

unidades perfectas.

50 años en el mercado internacional.

Sanyo Chile mantiene en permanente

Stock un considerable número de aparatos

tanto en Santiago como en la Zana
Franca de Iquique. para suplir cualquier

pedido en forma inmediata.

CRECIMIENTO
Sus ocho slots de expansión, les permiten

soportar trabajos en red de basta

200 o mas unidades. Su memoria RAM.
puede ser lleuda hasta 640 kb.

permiten discos duros internos de 10.

20 o 35 Megas y externos de hasta 80

Megas.

VELOCIDAD
Provistas de un procesador INTEL
8088-2 de Ib BITS, ejecutan a 8 Mh:.

seleccionable a 4,77 a Iraecs de

COMPATIBILIDAD
Los microcompuladores Sanyo san 100%
compatibles, permiten el uso de todas

de IBM'- pudiendo servir de terminales a

PRECIOS
Gracias a la robotización de sus

fábrica, el costo de producción de

Sanyo es uno de los más bajos, lo Que

GARANTÍA YSERVICIO IBffm*
Un departamento de Ingeniería, uno de

Software y uno Técnico, le aseguran ¡mUSf

INFORMÁTICA
PADRE MARIANO 337

TELEFONOS 743258 2231764
CASILLA 183 - CORREO 10
SANTIAGO DE CHILE.

Distribuidores Oficiales: írteles Ltda. Coronel Sigo. Bueras N" 160 E Teléfono: 392800

Stuedemann S.A. Holanda 254 Teléfono: 2512838



método conocido como Bubbleson o método
de la burbuia.

LISTADO 1

5REM-QUICKSORT"
10 D = 2AINT(LOG(N) LOG (2)) - 1

20 FOR I
» 1 TON - D

30 FOR J = I TO 1 STEP -D
40IFA(J)<=A(J + D)THEN70
50 K = A(J): A(J) = A(J - D] = K
60NEXTJ
70 NEXT

I

80 D = INT {D/2>: IF D > 0THEN 20

Consideraciones Previas:

a) Las asignaciones son de orden uno (0(1)).

b) Un ciclo lor completo del tipo, FOR I = 1 TON;
(instrucciones: : NEXT I ; es de orden 0(n).

siempre y cuando (instrucciones) sean de

0(1).

c) Los GOSUB, GOTO e instrucciones de con-
sulta serán considerados como 0(c).

Análisis del Quicksort.

El Quicksort requiere de una lunción de parti-

ción que determine un óptimo pivote, en este

caso se ha utilizado la mediana que puede verse

en las lineas 10y80.
El número de cambios, como los ocurridos en

la línea 50, pueden ser determinados por el si-

guiente argumento probabilísimo

Al asumir que el grupo de datos está partici-

pando en n casilleros, desde 1 hasta n (como los

elementos del arreglo), debemos seleccionar un

D como pivote, el cual ocupará la D-ésima posi-

ción en el arreglo. El número de cambios requeri-

dos es igual al número de elementos en la parti-

ción de la izquierda, (D-1 ) veces la probabilidad

de que un casillero haya sido cambiado. Un casi-

llero no es cambiado, si él no es menor que el pi-

vote D.

Su probabilidad es (n-D+1)/n. La esperanza
del número de cambios es obtenida por la suma-
loria de lodas las posibles elecciones del pivole

dividido por n. así pueda que:

Si n es grande, el número de cambios espera-

dos es aproximadamente n/6

Ahora bien, como hemos pasado a elegir la

media como pivole, en cada iteración el número
necesario de cambios para ordenar es log (n).

que se explica a continuación, el número de re-

sultados totales es entonces n/6 log(n), y el total

de número de cambios es n/6 log(n).

La explicación al número necesario de cam-
bios para ordenar es la siguiente; el esfuerzo in-
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volucrado en un ordenamiento secuencial es pro-

porcional al número de cambios requeridos es
decir todas las pasadas involucran la copia del

sel completo de dalos
Esta es la razón de distribuir el ordenamienio

en más de dos listas.

Teniendo n datos, los cuales son igualmente
distribuidos en 2 listas, resulla que en una se-

cuencia de n/2 pasadas Una segunda pasada
reduce su número en n/4, una tercera en n/8 y
después de k pasadas ellas son n/2k Tomando
logarumo en base 2 se tiene que el número total

de cambios requeridos para ordenar n Ítems es k

= log? (n). Además como cada cambio requiere

de n operaciones de copia, el número lotal de
operaciones de copia esM = n log ? (n).

LISTADO 2

10REM--BUBSLESORT"
20 FOR I

= 2 TO N
30 FOR J = N TO I STEP-1
40 IFA(J-1) > A [J)THEN K - A(J- 1):A(J-1)
= A(J):A(J) = K
50 NEXT

J

60 NEXT

I

Análisis del método de la burbuja.

Para el mélodo de burbuja ei análisis es más
sencillo. Analicemos qué pasa con el ciclo FOR
dele a 30.

El orden de esie ciclo será 0(N I) El orden del

ciclo FOR de la linea 20 es solo de orden N
(O(N)).

En la primera pasada de este FOR el segundo
FOR queda de orden n (O(N)). en la segunda de
0(N-1), en la tercera de 0(N 2), en la k-ésima

pasada 0(N K) y en la n-ésima pasada 0(1 ).

Si vemos todas estas contribuciones que afec-

tan al ciclo FOR de la linea 20, se liene que el or-

den del primer ciclo es la suma de lodas las con-

tribuciones, por lo tanto su orden es.

n + (n-1) + (n-2) + +2+1 =

n(n-1)/2=(n? .n)/2

lo que da orden n3 (0(n ?
)). que es el numero de

comparaciones necesarias para ordenar el arre-

glo.

El número mínimo, promedio y máximo de
asignaciones en el arreglo son:

Mmin = 0;Mprom = 3/4 [n
? n);Mmax = 3/2 (n

?
n)

El número mínimo de comparaciones es Cmm
= n-1

; que corresponde a un arreglo ya ordena-

do
Según DE Knulh (1), en un análisis más aca-

bado llega a que el número promedio de compa-
raciones es proporcional a:

1/2 (n
?~n (k + ln(n))

Microbyle \ioah> >986



es el computador que necesita
su empresa?

Usted es un empresario que
seguramente se embarcó en el

mundo de la computación, con un
equipo pequeño o mediano,
confiable. Y comprobó que de
verdad la computación ayuda a

perfeccionar las operaciones de un
sector de su empresa.

Vería con muy buenos ojos que
ofras áreas también se beneficiaran

de ia computación. O integrarlas con

esas áreas en que ya se está

actuando.

Y ahí tiene su problema.

¿Crecer? Si..., pero ¿cómo?
¿Lo que necesita es más memoria?...

¿o una impresora más rápida?..

¿o más?...

hombres se van a comunicar con el

computador para extraerle la

información que necesitan en forma

directa, sin intermediarios.

Piense también cómo va a relacionar

la información de distintas áreas de
su empresa,

Un equipo de analistas,

programadores, asesores y
capacitadores profesionales han
elaborado el método más indicado

para dar una solución Integral a

estos problemas en su empresa.

Ellos le entregan un buen sistema,

integrado sobre una base de datos,

con la máquina en la cual funciona

(computador), y entrenan a todos
aquellos que deben usarlo,

E

De nada sirve la máquina más
poderosa del mundo si no es

alimentada con la información

precisa, Y menos puede solucionar

algún problema si éste no ha sido

antes plenamente determinado, y
bien planteado.

Tampoco obtendrá la máxima
rentabilidad si las personas
responsables del área a las que el

computador les está ayudando no

están capacitadas para operarlo

directamente, sin Interferencias, sin
'

desligar su responsabilidad.

Eso es lo que la nueva familia DATA
hace para sacarle el máximo
provecho a su inversión; tener

presente estos aspectos.

No piense tanto en qué modelo o

marca de computador usted

necesita. Piense cómo va a usarlo,

quién necesita de él, cómo sus

s técnicos de EXISDATA tienen

a experiencia acumulada durante

os como profesionales de

Latindata. una de las más
importantes empresas de
computación en Chile. Y lo que es

más valioso, con un amplio bagaje

de conocimiento técnico del mercado
local (cosa que no todos pueden

Esto permite que EXISDATA
entienda sus problemas y hable

en su misi

En concreto, EXISDATA es un

miembro de la familia DATA. Es un
sistema de Control de Existencias,

que se relaciona con los otros

miembros (ventas, cuentas

corrientes, etc.) mediante una base
de datos.

Pero es más que un programa,
EXISDATA es un concepto nuevo de
servicio, que comienza mucho antes

de implementarse. Y que no termina

hasta que exista la plena garanda de
que el sistema funciona con éxito,

pues la asesoría es integral.

Así que si Ud. está

pensando en ampliar su

capacidad computacional,

antes de entrar en el

complejo mundo de las

especificad 01

piense primero

en la intellgi

llame a Latindata.

En el 460205
le esperamos para
hablar seriamente de

sacarle más
provecho a su inversión.

I*Mgf iálful
computación rentable

Con el respaldo, garantía y experiencia de



Este resultado difiere del nuestro debido a que
el estudio de Knulh involucra el efecto de realizar

dobles comparaciones, lo que hace aparecer

otros términos. Se ha despreciado este efecto

porque desafortunadamente un cambio de ítems

es mucho más costoso en términos del tiempo

empleado, que una simple comparación y nues-

tros mejores esfuerzos por mejorar este hecho no

darán buenos resultados o no resultarán con las

mejoras que esperaríamos.

Todos los métodos de ordenamiento lineales,

esencialmente mueven cada item por una posi-

ción en cada paso elemental, por lo tanto ellos

deben requerir el orden de v?- para tales pasos,

como se demostró para el método de la burbuja.

Para demostrar lo anteriormente expuesto se

utilizaron ambos algoritmos para ordenar un mis-

mo arreglo.

La siguiente tabla arroja las comparaciones de

un método con respecto al otro en el tiempo re-

querido para ordenar un arreglo de tamaño n

Para ello se empleó un microcomputador Com-
modore VIC-20 obteniéndose los siguientes re-

sultados (Tabla 1 ).

El análisis efectuado es válido para cualquier

computador, pero el cambio de uno a otro puede
afectar los tiempos expuestos en la tabla 1

,
pero

sólo se modificarán en un factor constante, debi-

do a que la velocidad del computador utilizado

sea diferente a la velocidad del computador en la

cual se hizo este estudio.

De la tabla 1 podemos notar las grandes dife-

rencias entre un algoritmo y otro. Espero que este

texto sea de utilidad y aporte las herramientas ne-

cesarias para poder discernir entre cuál algorit-

mo es el más conveniente para las necesidades
de cada usuario

fft

Tabla 1.

Comparación de algoritmos para ordenar
arreglos.

n Ouicksort Bubblesort

(tamaño) (tiempo [s]J (tiempo [s])

15 no medítale I

30 1 4

60 3 17

120 8 70

240 19 280
350 32 597

Bibliografía

(1) Knuth, D.E.. "The art of computer progra-

ming". Vol. 3. Addison-Wiley Inc., Mass.,

1973.

(2) Wírth, N., "Algoríthms + Data Structuras =

Programs". PrenticeHall Inc., N.J., 1976.
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Espectacular oferta de
impresoras

Olympia NP $ 108.000
Carro 80-132 columnas
165 caracteres por segundo
Calidad correspondencia accesible

desde panel frontal

Gráficos

Puerta paralela Centronics,

Nuevo Timex 2048
La sensación del año!!!!

64K RAM (41 .5 para el usuario)

Salida a TV y monitor. Blanco y
negro o colores.

Conectable a cassettera común.
Opcional Microdrives o disketteras

de 5.25". Cientos de programas de
juegos y educativos para elegir.

Oferta BYTESHOP $46.500
(exija 3 cassettes de regalo).

Todos los precios incluyen

Despachos a Provincias

Huelen 164 2o piso Fonos:
223 15 30-223 90 97



^i
TODO TELECOMUNICACIONES

t AUTOMATIZACIÓN DE OFICINAS

jB Tradie 10nalmeme. uno de los tac-

BS lores principales que son conside-

jjj rados al evaluar el desarrollo de un

¡jj país, es su infraestructura de co-

ra municaciones.

I Por comunicaciones, solíamos

¡jj enlender la existencia de vias marí-

H limas, camineras o ferroviarias y
naturalmente los países más desa-
rrollados contaban con una mejor
mfraesiructura en esos aspectos
De ese modo podían satisfacer las

necesidades propias a un desarro-

llo industrial y comercial.

Con los avances de la tecnología

y la gradual transformación de las

economías cada ve? más orienta-

das al manejo de información, es la

infraestructura de lelecomunicacio-

nes la que ha ido tomando mayor
relevancia, por lo que nos es grato

presentar en esta edición de Tele

mática el Irabap del ingeniero Car
los Haramoto sobre mtroducci

"

de nuevos servicios de teíecomunr
caeiones.

En efecto, cuando en estas pagí

ñas nos referimos a automatización

de oficinas, a teleproceso o Irans

misión de datos, existe una premí

sa básica que es la existencia o no
de una infraestructura de teleco-

municaciones capa? de soportar

esos servicios

Es por eslo que los actuales pla-

nes de inversión de la Compañía
de Teléfonos, los desarrollos de la

Red Pública de Transmisión de Da-

los de Entel o la licitación de Télex

Chile son eventos que debieran ser

seguidos con atención por todos

aquellos interesados en el desarro-

lío del país y de sus actividades

productivas.



£ COMUNICACIONES INTERNACIONALES

En junio del présenle año. el

grupo Ericsson inauguró uno
de los sistemas telefónicos

EPABX mas grandes a nivel

mundial con 25.000 extensio-

nes, interconectando todos los

edificios situados en Estocolmo

y otras ciudades. 22 en total.

Con ello el sistema, llamado
MD 110. un conmutador digital

PCM/32 de la más reciente lec-

nología y el más avanzado en
muchos aspectos de los siste-

mas de 4 a generación (capaci-

dad de trauco, procesamiento
distribuido, nodos remotos,

consumo eíéclrico, costo ope-
rativo, espacio físico, etc.). se
ha convertido en el corazón de
la red de comunicaciones ac-

tual y futura del consorcio sue-

co y en un banco de pruebas
para el desarrollo de nuevas
ideas en materia de planifica-

ción y administración de redes

de comunicación.
El sistema se compone de un

total de 9 centrales MD 110 in-

terconecladas con enlaces
PCM de 32 canales, formadas
por 104 módulos de interfaz de
líneas o nodos (LIM'S) distribui-

dos en diferentes lugares, tra-

bajando en forma integrada

como un solo sisiema de acce-
sibilidad total.

Utilizando facilidades de dis-

cado directo entrante (DID) via

3500 troncales se inyecta gran

parte del tráfico entrante auto-

mático; para el resto están dis-

ponibles 50 operadoras distri-

buidas en diferentes lugares

No importando Oónde (geográ-
ficamente) entra una llamada,

ésta podrá ser Iranslenda al

anexo que se desea, cualquie-

ra sea el lugar físico en que
éste se encuentre, pudiendo
ser incluso en otra ciudad

Como centro neurálgico de
la red el MD 1 10 es un sistema

digital adecuado, especial-

mente, para conmutar iráfico

de voz y datos integrados En
la actualidad, 20% de los ane-

xos (5.000) son digitales y per-
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miten comunicación simultá-

nea de voz y datos, en este últi-

mo caso del tipo punto-punto

para computadores personales

o terminales y computadores
centralizados, todo ello usando
el mismo par de hilos de la red

lelefónica convencional.

Co. anunció un nuevo servicio

de cables disponibles para el

uso privado de empresas.
Mediante el uso de pequeñas

estaciones satelitales e impre-

soras, el sistema permite trans-

mitir texto, gráficos e imágenes
de una pantalla en un computa-
dor central a cualquier número
de puntos geográficos.

Para transmitir, el computa-
dor central se comunica con
una estación de Equatorial, la

cual lo hace fluir a través de sa-

télites a las estaciones previa-

mente definidas.

CHINA: UN SALTO AL

FUTURO

alcanzando Lin alto grado de
desarrollo tecnológico (ver n

en noilcias internacionales de
esta misma edición)

En el campo de las comuni-

caciones, China se ha lanzado

en una verdadera batalla por

modernizar sus servicios, adop-
tando las últimas tecnologías

Mediante contratos con el fa-

bricante francés Alcatel, China

pretende digitalrzar a un plazo

no muy le|ano una gran parte

de sus centrales telefónicas

Conociendo las dimensiones

de ese monumental pa¡s, las in-

versiones en telefonia que debe
hacer son monstruosas, por lo

que se ha convertido en un co-

diciado objetivo para las princi-

pales empresas de comunica-
ciones en el mundo
Recientemente se comenzó a

instalar en la provincia de Xian

una fábrica de fibra óptica, me-
diante un convenio con la em-
presa japonesa Furukawa Elec-

tric Corp. Se estima que esta
plañía estará operativa a me-
diados de 1987 y su produc-
ción, loda para el consumo na-

cional alcanzará a cerca de
veinte mil kilómetros anuales.

DIAL0G OFRECE RASTREO
DE BANCOS DE DATOS

Para los usuarios infrecuen-

tes de Dialog sistema que
agrupa a casi 300 bancos de
datos distintos en Estados Uni-

dos y accesibles en nuestro

país a través de la red de Entel,

Dialog Information Services in-

trodujo un servicio que permite

rastrear información sin necesi-

dad de ser un experto en ios

contenidos ni procedimientos

de cada uno de los bancos de
dalos existentes.

En efecto, en general el acce-
so a Dialog, por la complejidad
que puede tener una búsqueda
se ha visto restringido a biblio-

tecanas con un alio nivel de en-
trenamiento y eficiencia, que-
dando el resto de los comunes
usuarios vedados de su acceso
SO pena de gastar una fortuna

en tiempo de conexión

El nuevo Diatog Business
Connection utiliza menús para ir

dirigiendo la búsqueda y ras-

Irea automáticamente los ban-

cos de datos que se desea ac-

cesar. Es menos eficiente que
una bibliotecana en búsquedas
específicas pero es apto para
el usuario que sólo requiere

eventualmenic extraer informa-

ciones.
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COMUNICACIONES INTERNACIONALES

COMPUTADORAS QUE SE

COMUNICAN POR RADIO

La mmiatunzación de la tec-

nología para comunicaciones
por radio está inspirando nue-

vas aplicaciones de es le medio

para enlaces entre computado-
ras

En Estados Unidos son ya

muchos los reponeros de pe-

riódicos que usan computado-
ras portátiles conectadas a te-

léfonos móvites para enviar sus

despachos a través de las on-

das de radio El sistema es tam-

bién usado ya por las tuerzas

de pdlicia -que pueden nacer

asi chequeos instamáneos so-

bre vehiculos sospechosos- y

también por empresas de dis-

tribución, que instalan estos

equipos en sus camiones para

hacer más flexibles sus siste-

mas de despacho.
El problema de este sistema

de comunicaciones es que es

bastante vulnerable a las ca-

racterislicas del terreno Las

ondas de radio pueden ser blo-

queadas por cerros o por pare-

des con refuerzos de metal, y
una tormenta eléctrica puede
causar distorsiones en los da-

tos transmiiidos Todo eslo

hace indispensable usar siste-

mas de control de la contabili-

dad de la información (la com-
putadora envía señales de con-

trol en torma automática ¡unto

con los dalos, y si éstos llegan

distorsionados, pide una re-

transmisión)

Además, estos sistemas sólo

pueden operar dentro de un ra-

dio de 40-50 kilómetros, y son

aún más vulnerables que los

sistemas de computación nor-

males a sufrir interferencias o
control de parte de terceras

personas

Pero a pesar de todos estos

inconvenientes, el sistema re-

sulta muy atractivo para algu-

nos usuarios, y ya han salido al

mercado varios modelos dite-

El más barato es el "modem
celular" producido por Spec-
trum Cellular Corporation, de
Dallas. Por USS 695 proporcio-

na un modem capaz de tradu-

Microbyle Auoslo 1986

cir las señales de una compra-
dora en un formato que puede
ser enviado a través de un tele-

fono móvil

Otro sistema relativamente

barato es el "módem sin hilos"

que produce Electronic Sys-

lems Technology Cuesta
USS 995 y permite a una m'icro-

compuiadora comunicarse con
hasta 255 unidades similar-

mente equipadas
Entre los equipos más lutu-

r.sticos se cuenta un sistema

de orientación o navegación

marítima producido por Mets

Incorporated Este cuenia con
una pequeña computadora y
un teléfono móvil, y muestra en
un mapa desplegado en la

pantalla la ubicación del navio.
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Mitel Corp.. el fabricante ca-

nadiense de cenlrales telefóni-

cas recienfemenle adquirido

por el gigante de las comunica-
ciones británico, British Tele-

com, desarrolló una combina-
ción de hardware y software, el

Generic 1000, que convierte

centrales PABX SX-200 existen-

tes en conmutadores para voz y

data,

El Generic 1000 agrega un
gabinete de las mismas dimen-
siones que el SX-200, el que
contiene un drive de cinco pul-

gadas y una tarjeta principal

basada en un procesador
68000. Este último se comunica
con otros 6809. los que final-

mente conirolan cada periférico

que se agrega en esta cons-

trucción modular
Las comunicaciones se reali-

zan a Iravés de 32 canales muí-

típlexados a 2048 Mhz. Cada
canal puede contener una con-

versación oral codificada por

PCM o una transmisión de data

a 64 kbps. La configuración

completa acepta hasta 144

puertas para voz o data y 336
para voz

OFERTA EN
TRANSMISIÓN DE DATOS
ECOM está oireciendo a sus

clientes conectar, sin costo al-

guno, las puertas conmutadas,

a la Red Pública de Transmisión

de Datos En cuanto a la instala-

ción de puertas síncronas X 25

y puertas asincronas dedica-

das, los valores a cobrar son los

mismos fijados por ENTEL. Esto

es 12 UF y 4,2 UF respectiva-

mente.
En el caso de las puertas sín-

cronas, la tarifa durante el pe-

riodo de prueba tiene una reba-

ja del 50%. El mismo trato en
Igual situación, tiene el costo de
tráfico. Sólo si después del pe-

riodo de prueba el cliente deci-

de quedarse con la conexión,

paga la diferencia. El período

de prueba es de hasta 60 días.

Las conexiones deben ser

convenidas entre las partes
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(ECOM y el interesado) y poste-

riormente consultado el acuer-

do con ENTEL antes de ser

aprobado.
Estas facilidades están esta-

blecidas en el convenio recién

firmado entre. ECOM y ENTEL,

que regula la explotación de la

Red por parte de ambas em-
presas.

Mediante el compromiso, los

clientes de ECOM pueden ser

conectados a la Red e interco-

nectados con usuarios ubica-

dos en Iquique, Antofagasia, La

Serena. Valparaíso, Santiago,

Rancagua, Talca, Concepción,
Temuco. Osorno y Punta Are-

NUEVA REPRESENTACIÓN
DE BATERÍAS PARA
TRANSMISORES
PORTÁTILES

En comunicaciones portáti-

les, la cuestión de la energía es

clave IDADE Chilena Ltda Ha

asumido recientemente la re-

presentación de una de las

principales empresas produc-

toras de baterías para comuni-
caciones. Mulliplier.

Multiplier fabrica baterías de
níquel cadmio con procesos

de alta lecnoiogia Sus diseños

son computacionaies, y son se-

lladas ultrasónicamente, de-
biendo pasar por duros contro-

les de calidad

Existen mas de 300 lipos de
baterías Mulliplier para trans-

misores portátiles, para equi-

pos Motorola. Harris. General

Electric. NEC, RCA, E.F. John-

son y otros Estas baterías son
también utilizadas en electro-

medicina e instrumentación.

9.600 BPS POR RED
CONMUTADA
La última novedad de Coasm

es un modem para trasmisión

de datos a velocidad de 9.600

bits por segundo sobre red pú-

blica telefónica Su designación

es VP9600. El modem inmedia-

tamente anterior en la linea lun-

cíonaba a una velocidad máxi-

ma de 2 400 bps
Otra de las ventajas que des-

tacan sus distribuidores es te-

ner completa corrección de
error en la trasmisión, mediante
protocolo MNP Su programa-
ción se realiza tofalmente des-
de el teclado del PC o desde el

teclado del panel frontal.

Opera en forma sincrónica o
asincrónica hasta 9.600 bits por
segundo. Es full dúplex sobre li-

neas de dos hilos conmutadas.
El VP 9600 está destinado a

servir a pequeñas y medianas
instalaciones que no tienen

gran Iráfico en trasmisión de
datos, por lo cual utilizan la red
telefónica para ello

J9*
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La administración inglesa de

telecomunicaciones, British Te-

lecom y los PTT de los países

escandinavos. Dinamarca,

Suecia. Noruega y Finlandia,

firmaron un acuerdo para insta-

lar en conjunto un cable sub-

marino de fibra óptica entre

Gran Bretaña y Dinamarca en

1988.

Compuesto por dos pares de
fibra con 13 repetidores, el sis-

tema fendrá capacidad para

unas 8.000 llamadas telefóni-

cas simultáneas o servicios di-

versos como transmisión de
data o video. El cosió total de
esta obra ascenderá a unos

USS 45 millones.
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Internacional de Informática,

Telecomunicaciones. Organi-

zación y Equipos de Oficina, en

Río de Janeiro, Brasil, organi-

zada y patrocinada por la Aso-

ciación de Usuarios de Com-
putadores y Equipos Subsidia-

rios (SUCESU) y la Secretaria

Especial de Informálica.

En apenas seis años de exis-

tencia, este evento consolidó

una envidiable posición. Es la

más grande y concurrida

muestra industrial del país y la

tercera de su especialidad en

el mundo Superada solamente

por la NCC. en los Estados Uni-

dos y por la Sicob, en Francia.

La edición anterior contó con
280 expositores y cerca de
300:000 visitantes, ocupando
un área de 20.500 metros cua-

drados, con la presencia de 21

empresas extranjeras Este año
tendrá 300 expositores nacio-

nales e internacionales, distri-

buidos en un terreno de 25.000

metros cuadrados en el Pabe-
llón de Exposiciones de Rio

Centro, de la ciudad maravillo-

sa

Simultáneamente, con la le-

ria se desarrollará el XIX Con-
greso Nacional de Informática,

para dedatir diferentes lemas
de actualidad.

Para mayores informaciones,

consulte al Departamento de
Congresos y Ferias de Varig.

Miradores 156, teléfono

395976

UN MILLÓN DE TELEFONOS
EN 1988

El mayor centro de llamados

de Santiago inauguró en |ul¡0

Ultimo la Compañía de Teléfo-

nos de Chile (CTC) Está ubica-

do en Moneda 1151

La instalación forma parte de
(a realización del plan que pro-

yecta ampliar el parque de
aparatos telefónicos en servició

-públicos y privados- de
718.660 a 987.700 en el perio-

do 1986-1986 De esta manera
en el área servida por la Com-
pañía la densidad aumenlará

de 6.43 a 8.42 lelélonos por

100 habitantes.

En el mismo período las li-

neas instaladas pasarán de
549.200 a 727 300, de las cua-

les un 96 pot ciento serán auto-

máticas. Por su parte las cen-

trales telefónicas automáticas

de 109 a 204 La

prevista para estas

ampliaciones y modernizacio-

nes se estima en 284 millones

de dólares.

El nuevo centro de llamados

cuenta con 101 teléfonos de
monedero Unos son para dis-

cado directo disiante (los azu-

les) y otros locales (amarillos)

Posee lambién tres teléfonos

para mmusválidos y ocho cabi-

nas larga distancia nacional e

internacional, vía operadora

BATERÍAS para equipos de
TELECOMUNICACIONES

Ejyjtjpjer
Para aplicaciones en la Minería

Construcción. Sistemas de Seguridad

Sistemas de Comunicaciones Móviles

Más de 300 modelos de baterías de
níquel cadmio para todas las marcas

Motorola. GE, E F. Johnson. RCA, NEC.
Harns y muchas mas

Consulte a su Representante en Chile:

^^ 10flP£



Empresa chilena desarrolló central SC1, tarjeta modularque permite la

transmisión de datos vía red local, télex o DDO.

Conmutador universal de datos
Hecho en Chile

Empresas con vanos punios

de operación o sucursales a lo

largo del país gasian conside-

rables sumas en leleeomúnica

-

clones escrilas. sin obtener mu-
chas veces resallados satisfac-

torios Las causas suelen ser

las siguientes

" El servicio lélex présenla

una serie de insuficiencias téc-

nicas que hacen deseable su

reemplazo por otro medio mas
etica;

A pesar de estas insuficien-

cias una empresa no puede
prescindir del servicio telen por

su cobertura nacional e interna-

cional
' La incompatibilidad entre

los sislemas de comunicación
usados en informática y en télex

han causado la implementación

de redes paralelas con la consi-

Quienie duplicación de inversio-

nes y costos mensuales
Las empresas que compilen

en el mercado de tas telecomu-
nicaciones presentan servicios

y condiciones comerciales muy
diversos

Frente a este panorama y a la

oferta en extremo vanada de
equipos, computadores y termi-

nales cabe preguntarse si exis-

te un enfoque sistemático para

dotar a una empresa de un sis-

lema integrado de telecomuni-

caciones que permita aprove-

char las ventaias comparativas

de los proveedores de equipos

y servicios

En conocimiento de esta pro-

blemática DATANET ha desa-

rrollado la CENTRAL UNIVER-
SAL SCt que permite:

" Manejar la transmisión de
mensajes y de datos en un sis-

lema integrado.

" Proporcionar compatibili-

dad enire los sistemas de infor-

mática computadores perso-

nales procesadores de pala-

bras máquinas télex y otros ter-

minales que existan en la em-
presa.

* Proporcionar el acceso
programado a los servicios pú-

blicos de telecomunicaciones.

{iHttHli jJRñBjl

La Central SCI se va arma.-

do con un solo tipo de tarjeta la

que programada conveniente-

mente puede asumir las más
vanadas funciones exigidas por

el usuario El hecho de utilizar

una tarjeta única confiere ade-

más las siguientes ventajas a la

central

" El equipo es de una medu-
laridad total lo que significa

que basta adquirir un mínimo
absoluto del hardware para un

tráfico determinado. Sistemas

pequeños no necesilan ser do-

tados de equipamiento ocioso

para nacer frente a eventuales

ampliaciones.

" El sfock de repuestos que

requiere una operación confia-

ble es m¡mmo.

La capacitación de perso-

nal para el mantenimiento es

simple y mínima.

• Las tarjetas pueden ser re-

programadas cuando un servi-

cio debe ser modificado

Ejemplos de aplicación

Enumeramos a continuación

algunos ejemplos de aplicación

de la Central SC l que en artícu-

los posteriores serán descritos

con más detalles Esta lista dis-

ta mucho de ser completa pero

corresponde aproximadamente
a sistemas ya desarrollados por

DATANET

a} Interfaz universal para

conversión de velocidad, códi-

go y protocolo. (Fig i)

b) Mulliplexor asincrono
para conectar varios canales

de datos yo de télex en una
sda puerta asincrona de un

computador

el Mulliplexor síncrono para

conectar vanos canales de da-

tos y o de télex en una sola

puerta síncrona de un computa-
dor

d) Dispositivo de acceso a
una red privada desde una red

telefónica pública o privada a

300 y 1.200 bps

e) Concentración remota de
vanos terminales conectándo-

los a través de un solo canal de
datos a un computador central.

f) Central universal que reú-

ne vanas o todas las aplicacio-

nes señaladas en un solo siste-

ma (Fig. 2)M
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"Análisis de los Aspectos Básicos

para la Introducción de Nuevos
Servicios de Telecomunicaciones".
Autor: Ing. CARLOS HARAMOTO
Compañía de Teléfonos de Chile

La introducción de nuevos
servicios de telecomunicacio-
nes plantea a las administra-

clones y empresas de teleco-

municaciones, a los usuarios

y a los fabricantes de equipos,
un desafio cuyos primeros re-

sultados están recién comen-
zando a conocerse. Por otra

parte, la digitailzacíón de la

red y su proceso evolutivo ha-

cia una Red Digital de Servi-

cios Integrados (ROSI), abre

nuevas perspectivas al desa-
rrollo de servicios vocales y
no vocales a través de un me-
dio de transporte único con
¡nteríaces de usuario multi-

propósito normalizadas.

En este trabajo se dan a co-

nocer los aspectos básicos
relevantes para la incorpora-

ción de los nuevos servicios,

las estrategias y recomenda-
ciones para su implementa-
ción. Además, una breve des-
cripción de las características

de las redes analógicas, redes

digitales y recles digitales de
servicios integrados.

1. Introducción.

El ámbilo mundial de las tele-

comunicaciones desde media-

dos de la década del 70. está

viviendo un profundo proceso

de transformación dentro.de su

infraestructura e innovaciones

de su tecnología. Los avances
más significativos desde el pun-

to de vista de los aspectos que
nos compete en esta oportuni-

dad son la digitanzación de la

red y la introducción de los nue-

vos servicios

El cambio tecnológico funda-

mental en la infraestructura de
telecomunicaciones es el esta-

blecimiento de la tecnología di-

gital de transmisión y de conmu-
tación, que dieron comienzo a la

digitahzación de las redes de te-

lecomunicaciones, las cuales

efectivamente pueden no solo

transportar telefonía, sino tele-

grafía, dala, lascimil. videotexy

otras señales, de una manera
integrada, utilizando la misma
infraestructura requerida para

lelefonia.

Podemos decir que hoy en
día. la mayoría de los especia-

listas y entendidos en telecomu-

nicaciones están conscientes

de la necesidad de transición

de la tecnología analógica a la

digital, el problema es en qué
momento, ahora o más adelan-

te. En este sentido las políticas y
estrategias de telecomunicacio-

nes deben estar dirigidas hacia

una evolución de la infraestruc-

tura de telecomunicaciones
adecuada para cada país, a fin

de satisfacer las necesidades
de los usuarios, en cuanto a la

diversidad de servicios, con
apropiadas coberturas, calidad

y costo

Las redes. Lanto públicas co-

mo privadas, han estado evolu-

cionando, desde redes dedica-

das a servicios específicos, ha-

cia redes con terminales abier-

tos que permiten mterfaces de
conexión de propósito general,

que pueden soportar un numera
determinado de servicios de te-

lecomunicaciones

Las redes publicas son gra-

dualmente digitalizadas y existe

un consenso general entre los

expertos y especialistas que la

red digital telefónica evolucio-

naría hacia la red digital de ser-

vicios integrados (RDSI) para
servicios con velocidades hasia

el orden de 64 Kbps y múltiplos

de ésta.

Por otra parte, la consolida-

ción de las telecomunicaciones

tradicionales y los sistemas de
procesamiento de datos ha ex-

tendido el concepto de teleco-

municaciones ampliando su
significado Por esas razones

hoy día las telecomunicaciones

están pasando a ser aún más
vitales para la sociedad

En países en desarrollo como
Chile conrecursoslimitados.se

debe poner especial atención a

la utilización más eficiente y pro-

ductiva de sus recursos de tele-

comunicaciones Exisliendo di-

versas soluciones para satisfa-

cer las demandas de los nue-

vos servicios, la alternativa más
adecuada deberá estar pasada
en medios que permitan satisfa-

cer, tanto como sea posible el

máximo de necesidades de ser-

vicios medíante una solución in-

tegral En este contexto la futu-

ra red digital de servicios inte-

grados, que evolucionará a par-

tir de las redes digitales en pro-

ceso de instalación, parece ser

la me|cr solución

2. Servicios Públicos de
Telecomunicaciones.

De acuerdo a las característi-

cas generales de las redes pú-

blicas de telecomunicaciones

actuales y de sus servicios, con-

siderando las potencialidades

de las nuevas tecnologías y la

probable tendencia de las re-

ír AHC1ET SI
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des existentes hacia la RDSI. es

posible clasificar los servicios

de la siguiente manera:

a) Servicios fundamentales.

b) Servicios telefónicos suple-

mentarios.

c) Servicios complementarios.

2.1 Definiciones de los servi*

Servicios fundamentales

Son aquellos servicios que se

suministran a los usuarios, a tra-

vés de una red bidireccional de-

dicada básicamente a un servi-

cio especifico, las cuales deben
¡nterconectarse con redes exis-

tentes del mismo tipo de servi-

cio Los servicios específicos se

han clasificado en tres tipos:

a) telefonía: b) telegrafía o télex,

y c) transmisión de datos.

2.1,2 Servicios telefónicos su-

plementarios.

Son aquellos servicios que se

pueden ofrecer a los usuarios

utilizando principalmente las

potencialidades inherentes de
las redes telefónicas, y se dan
en coniunto con el servicio lele-

Iónico Son por ejemplo: servi-

cios de abonado ausente, de
transferencia de llamadas de
marcación abreviada, servicio

despertador, servicio de indica-

ción de llamadas en espera
multiconferencia. etc

2.1.3. Servicios complementa-

rios.

Son aquellos servicios públi-

cos de telecomunicaciones uni

o bidireccionales que se sumi-

nistran a los usuarios, a través

de la red de un servicio funda-

mental o básico, ulilizanóo equi-

pos terminales apropiados que
permiten el interfaz emre el ser-

vicio fundamental, y aquel servi-

cio complementario que se de-

sea introducir Los servicios

complementarios, por ejemplo,

son: buscapersona, facsímil, te-

levigitancia, transmisión de da-

tos por la red telefónica conmu-
lada, teletex. videotex. etc

2.2. Potencialidades de las Re-

des Telefónicas actuales

para nuevos servicios.

En general, las redes analógi-

cas conmutadas permiten el

transporte de 'señales de datos

hasta una velocidad de 2.400

bps y en casos especiales hasta

4.800 bps. Esto permite otorgar

servicio intermedio de transpor-

te a los servicios complementa-
rios que se adecúan al ancho de
banda vocal o a la velocidad in-

dicada anteriormente.

En cuanto a la red digital,

constituida por modernas cen-

trales de conmutación digital,

permite por sus carácter! siteas,

entre otras, converger señales

digitales a mayores velocidades

que las de la red analógica, faci-

litando la introducción de los

nuevos servicios complementa-
rios de mayor velocidad

3. Análisis de tos aspectos
básicos para la

introducción de nuevos
servicios.

3.1 Consideraciones Genera-
les.

La introducción de nuevos
servicios presenta al Sector de
Telecomunicaciones de cada
país varios problemas entre

los cuales es conveniente des-

tacar dos. Uno es la cuantifica-

Ción del requerimiento de los

usuarios, y el otro la diversiíica-

ción cíe los servicios. El primero

significa precisar las necesida-

des, a través de la determina-

ción de la demanda y los reque-

rimientos de los usuarios, cuya

predicción es compleja e Incier-

ta. Esto envuelve riesgos finan-

cieros, puesto que deben reali-

zarse inversiones sin conocer la

real demanda. La segunda es la

diversificación de los servicios

que pueden provocar un au-

mento en el número de redes de
transporte y de ¡nteriaces con
los usuarios.

Un modo de limitar la disper-

sión de inversiones y reducir los

riesgos es utilizar, hasta donde
sea posible, un sistema de
transporte único, siendo ésta la

solución ideal En el largo plazo,

la RDSI podrá ser esta solución

y dar respuesta a la red de
transporte común para conver-

ger las señales de los diferentes

servicios originados en sus ter-

minales y accesado vía intertaz

de conexión de uso mútiple pa-

ra los diversos servicios.

Por lo tanto, aceptando que la

meta es la red digilal de servi-

cios integrados, en la etapa de
transición desde las redes ac-

tuales hacia la RDSI. las estrate-

gias para la introducción de
nuevos servicios, principalmen-

te los servicios complementa-
rios, deberán considerar un

conjunto de aspectos básicos,

que tendrán una influencia im-

portante para el óptimo desarro-

llo futuro de estos servicios

3.2 Identificación de los Aspec-

tos Básicos,

Los aspectos básicos podemos
clasificarlos en:

a) Estudios relativos a RDSI.

b) Nivel de desarrollo y carac-

terísticas de la red telefónica

actual.

c) Nivel de desarrollo de las re-

des especializadas

d) Normalización.

e) Nivel de digitaiización de las

redes telefónicas

fj Políticas de telecomunicacio-

3.2.1. Estudios relativos a la

RDSI.

Los plazos para la realización

práctica de la RDSI dependerán
en gran medida de la velocidad

con que avancen los estudios
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relativos a la RDSI en UIT y su

normalización, permitiendo a
ios fabricantes acelerar la pro-

ducción de equipos y sistemas

que satisfagan los requerimien-

tos de las nuevas redes y de
costos atrayentes para las em-
presas y administraciones de
telecomunicaciones

3.2.2. Nivel de desarrollo y ca-

racterísticas de la red te-

lefónica actual.

Las redes telefónicas actua-

les corresponden en su gran
mayoría a redes analógicas ba-

sadas en tecnologías electro-

mecánicas, por lo que para la

introducción de nuevos servi-

cios debe tenerse en considera-

ción aspectos tales como:

- Facilidades y restricciones

de las redes existentes para

satisfacer tos requerimientos

de tos nuevos servicios

- Eventuales costos de ade-
cuación de las redes actua-

les y fijación de los costos de
interconexión o de costos de
servicios intermedios de
transporte.

- Adecuación de los planes
fundamentales técnicos.

3.2.3 Niveles de desarrollo de
redes especializadas.

Algunos paises ya cuentan
con redes especializadas alta-

mente desarrolladas (redes de
datos, etc.) que pueden facilitar

la introducción de nuevos servi-

cios.

3.2.4. Normalización.

El desarrollo de una normali-

zación adecuada y oportuna
puede incentivar y acelerar el

desarrollo de nuevos servicios y
aumentar la cooperación inter-

nacional.

3.2.5 Nivel de digitalización de
las redes telefónicas.

Dada la potencialidad y facili-

dad de las centrales de conmu-
tación de tecnología digital,

controladas por programa al-

macenado y la naturaleza digital

de las señales, el nivel de digita-

lización alcanzado por la red te-
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totumea puede facilitar en gran

medida la introducción de nue-

vos servicios

3.2.6 Políticas de Telecomuni-

caciones.

Las políticas establecidas pa-

ra el desarrollo del Sector Tele-

comunicaciones en cada país

pueden orientar el desarrollo e
introducción de nuevos servi-

cios, de acuerdo a la incidencia

de estas políticas en las distin-

tas estrategias de cada empre-

4. Estrategias para la

Introducción de nuevos
servicios.

De acuerdo a la incidencia

que tengan los aspectos men-
cionados en el Capitulo anterior

para cada empresa o adminis-

tración de telecomunicaciones
podrán establecerse diversas

estrategias para la introducción

de los nuevos servicios

a) Introducción de algunos ser-

vicios, de acuerdo a la capa-
cidad actual de la red telefó-

En la medida en que se mo-
dernice y digitallce la red exis-

tente, incorporar otros servicios

hasta alcanzar una plena inte-

gración

La integración de los

servicios de telecomunica-
ciones presupone la exis-

tencia de una red digital.

Esto permite, por una parte,

armonizar el desarrollo de la red

con los requerimientos impues-
tos por la incorporación de es-

tos servicios y. por otra, minimi-

zar las inversiones globales en
el sistema, evitando la prolifera-

ción de redes especializadas.

Eventualmente podrían produ-

cirse retrasos en la introducción

algunos de estos servicios.

b¡ Introducir los nuevos servi-

cios a través de las redes es-

pecializadas existentes.

SI existe un elevado desarro-

llo de redes especializadas, la

introducción de nuevos servi-

cios a través de éstas, puede
ser la estrategia más económica
durante el periodo de transición

hacia la RDSI.

c) Desarrollar redes especiali-

zadas para los nuevos servi-

cios.

La conveniencia de desarro-

llar nuevas redes especializa-

das estará condicionada fuerte-

mente por tos niveles de deman-
da que hagan económicamente
factible el desarrollo de estas re-

des, y por las políticas de tele-

d) Diferir la introducción de
nuevos servicios hasta tener

desarrollada una RDSI.

La elección de esta alternati-

va dependerá principalmente

de los plazos estimados para el

desarrollo de la RDSI y por la

presión eiercida por el nivel cre-

ciente de demanda insatisfe-

cha

4.2. Recomendación.

Puesto que a nivel latinoame-

ricano se está iniciando en va-

rios países la digitalización de
las redes y la instalación de re-

des de datos, la estrategia para
introducir nuevos servicios de-
berá estudiarse cuidadosamen-
te en base a los aspectos seña-

lados en el Punto 3 2. a tin de
evaluar adecuadamente las

ventaias y desventajas de las al-

ternativas mencionadas en este

Capitulo, de acuerdo a la reali-

dad de cada pais.

Si se analiza el problema en el

contexto de tos países latinoa-

mericanos y en especial de Chi-

le, teniendo en consideración
los aspectos de carácter econó-
mico, la demanda por nuevos
servicios, el nivel de desarrollo y

la digitalización de las redes y
como objetivo final la Red Digital

deservicios Integrados, podría

elaborarse una estrategia basa-

da en los siguientes elementos:
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a) Utilización de las redes exis

lentes pata los nuevos servi

- El valor de las inversiones

realizadas se conserva
- Las nuevas inversiones serán

relativamente moderadas y po-

drá ofrecerse los servicios a un

número masivo de usuarios,

permitiendo alcanzar rápida-

mente un nivel adecuado de
rentabilidad.

Promover la constitución de
redes digitales con capacidad

de expandirse e incorporar los

nuevos servicios y aplicaciones,

que establecerán la base de la

futura RDSI

Exigencia de las demandas
por nuevos servicios que no

pueden ser satisfechas por las

situaciones anteriores y no pue-

den esperar la aparición de la

RDSI En este caso, las empre-

sas o administraciones deberán
desarrollar soluciones transito-

rias que dependerán en cada
situación en particular.

5. Aspectos sobre RDS!.

5.1 Consideraciones Genera-

Por una parte es claro que el

desarrollo de las redes de datos

no ha sido tan espectacular co-

mo se preveía hace 10 años
atrás Por otra, la conversión de
la red análoga en una Red Digi-

tal de Servicios Integrados re-

quiere de una gran inversión en

equipos digitales, lo cual es un

servero inconveniente, a menos
que los planes de digitalizaclón

de la red coincidan con el desa-

rrollo de la RDSI
Tal como lo expresa el térmi-

no RDSI. la integración de los

70

servicios de telecomunicacio-

nes presupone la existencia de

una red digital Básicamente,

cualquier red digital (red telefó-

nica digital, o red de datos) pue-

de ser utilizada para este propó-

sito, Sin embargo, las redes de

datos son usadas principalmen-

te para propósitos comerciales,

y están adaptadas a esos re-

querimientos, por lo que son

menos adecuadas para la inte-

gración de todos los servicios

de telecomunicaciones Ade-

más, el hecho de que las redes

de datos sean en general más
pequeñas y no cubran todo el

país, las hace menos atractivas

desde ese punto de vista.

Una red telefónica moderna
no sufre de estas desventajas

para la integración de servi-

cios. Esto explica el porqué en
el momento en que la transmi-

sión digital y luego la conmuta-

ción digital fueron introducidas

para formar redes digitales, se

visualizaba ya el establecimien-

to de una RDSI como un objetivo

de largo plazo, sobre la base de

la red telefónica.

5.2. Definiciones de RDSI.

La definición actual de RDSI

(1982) como se expresa en la

Recomendación G 705 del

CCITT, ha evolucionado a partir

de la primera definición realiza-

da en 1972. La reciente Reco-

mendación (1982) define la

RDSI como:
"Una red desarrollada a partir

de la red digital integrada telefó-

nica, que provee conexiones di-

gitales extremo a extremo y que
soporta una amplia variedad de

servicios, incluyendo servicios

vocales y no vocales, y a la cual

tienen acceso los usuarios me-
diante un número limitado de in-

terfaces normalizadas".

Esta definición contiene im-

portantes premisas. Primero, la

RDSI provee conexiones extre-

mo a extremo. La forma en que
se establezca esta conexión ha

sido dejada fuera a propósito,

es decir, no se hace una refe-

rencia a la velocidad binaria.

Segundo, la RDSI soportará una
amplia variedad de servicios, in-

cluyendo servicios vocales y no

vocales. Se observa que los ser-

vicios vocales y no vocales apa-
recen en un mismo nivel, sin que
por ello se deje de establecer

que la RDSI evolucionará a par-

tir de la red digital.

Finalmente, los usuarios ten-

drán acceso mediante un enu-

mero limitado de intertaces de
multipropósito normalizadas.
Los usuarios, en esta definición,

no se refiere sólo a personas ta-

les como usuarios residenciales

o comerciales; un usuario po-
dría ser una base de datos, una
PA8X o aun otra red

5.3. Características de RDSI
desde el punto de vista

de los servicios.

Como resultado de los estu-

dios realizados por el CCITT e

ISO sobre el modelo arquitectó-

nico de referencia para la inter-

conexión de sistemas abiertos

(OSI). para sistemas de comuni-

caciones, se ha realizado una
clasificación de los servicios en
servicios de transporte y servi-

cios de comunicaciones.

Sus definiciones son las si-

guientes:

a) Servicios de transporte: Co-

rresponde a la operación ex-

tremo a extremo de la red.

independientemente de las

características de la aplica-

ción y del equipo terminal de
usuario.

s la aplicación vista por el
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usuario y construidos sobre

los servicios de ttansporte.

La importancia de esta clasifi-

cación aumenta a medida que
crece la variedad de servicios,

ya que es primordial asegurar

que el desarrollo de la red no
restrinja el número de servicios

de comunicaciones que pue-'

den ser transportados. Ademas,
en el desarrollo de nuevos termi-

nales de usuario debe recono-

cerse las limitaciones de la red.

Estos aspectos han sido con-

siderados en el análisis de ia

problemática entre redes espe-
cializadas versus redes de tele-

comunicaciones gene ralIzadas

5.4 Impactos de la ROS!.

Veremos a continuación cuá-
les podrían ser los impactos por

la introducción de la RDSl en las

administraciones o empresas
de telecomunicaciones, sobre

los usuarios y en los fabricantes.

5.4.1. Impacto sobre la admi-

nistración y empresas de
telecomunicaciones.

La normalización de la RDSl
proveerá una base firme y reco-

nocida internacióna Imente para
el desarrollo de planes a largo

plazo Esto facilitará la planifica-

ción y desarrollo de redes y de
servicios y reducirá el nesgo de
desarrollo de redes incoheren-

tes y particulares.

La integración de servicios en
RDSl permite reducir el costo de
provisión de servicios debido a
los siguientes factores:

a) Muchos servicios comparti-

rán el uso de los equipos de
la red y sus potencialidades,

especialmente los de acce-

so del usuario al RDSl.

b) El uso común de equipa-
mientos permite dimensio-

nar la red para la carga de
tráfico global, haciéndola
menos sensible a las varia-

ciones de tráfico de los nue-

vos servicios.

c) Los servicios pueden ser irv
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traducidos y modificados de
un modo flexible por el uso
de interfaz de conexión mul-

tipropósito.

d) La mantención y operación

de la red como -las activida-

des de comercialización de
los servicios, son favorables

para los usuarios de la red

común RDSl por la integra-

ción y racionalización de los

Por consiguienle, la estructu-

ra digital y la concepción modu-
lar de la RDSl, permiten proveer

equipamientoy potencialidades

para los nuevos servicios de-

mandados. La adecuación de
los equipos terminales de ínter-

faz es lo que permite la introduc-

ción de los nuevos servicios. To-

dos estos factores enfocan ha-

cia un eficiente y racional uso de
la infraestructura, minimizando

su cosfo.

Por otra parte, es de interés

dar a conocer el planteamiento

de algunos expertos en relación

a que la concepción RDSl es en
principio neulral referente a la

cuestión de si el servicio es otor-

gado en forma monopólica o a

través de competencia Su ra-

zón es que la estructura princi-

pal y normalizada de la RDSl po-

dría ser aplicable a cualquier

esquema de reglamentación

puesto que los resultados de la

normalización de la RDSl por los

estudios de CC1TT deben ser

aceptados por todos los países

participantes

El interfaz usuario-red de
RDSl normalizado parece favo-

rable para la liberación del mer-

cado deequipos terminales, pe-

ro es, por otro lado, de inferes

para la administración o empre-
sas de servicios por las facilida-

des que significa en sus activi-

dades de operación y manteni-

miento.

5.4.2. Impacto sobre los usua-

rios.

Las consecuencias de RDSl
para los usuarios están relacio-

nadas con dos aspectos princi-

pales: el impacto del interfaz

usuarlo-RDSI y las tarifas de los

servicios ofrecidos por RDSl.

La interfaz usuario-RDSI per-

mite incremenfar la conectlvi-

dad y compatibilidad enire los

terminales "sistemas y redes"

de los usuarios Debe recordar-

se, sin embargo, que la RDSl
básica está relacionada sólo

con las capas 1 al 3 del modelo
OSI; una normalización comple-
mentaria, es decir, para servi-

cios telemáticos (capas 4 al 7)

es necesario para asegurar una
compatibilidad completa entre

los equipos de los usuarios. La
normalización de interfaz RDSl
permitirá facilitar la selección

para la compra de los termina-

les PABX electrónicas, eic por

los usuarios y hacerlos menos
dependientes de un fabricante

en particular.

5.4.3. Impacto sobre los fabri-

cantes.

La definición de una mefa co-

mún internacional de RDSl y una
estrategia de evolución común
nacía RDSl podrán proveer a los

fabricantes de una base firme a
largo plazo para sus planes de
fabricación y mercada.
La evolución hacia RDSl tam-

bién se extiende al uso de equi-

pos de telecomunicaciones por

el mercado particular. El acceso
común de servicio integrado a la

RDSl promoverá la telemetría y
los terminales telemáticos en la

residencia particular. Por otro

lado, la normalización de la

RDSl facilitará la automatización

de oficinas y según su grado de
necesidad, promoverá el mer-
cado de los terminales telemáti-

cos en oficinas y de los sistemas

de servicios integrados para ofi-

cinas como son los PABX.

6. Conclusiones y
recomendaciones

Primeramente, haremos una
síntesis de los hechos tecnoló-

gicos más relevantes sobre este

tema y a continuación algunas

recomendaciones sobre la in-

troducción de nuevos servicios

de telecomunici

6.1 Los acontecimientos tec-

nológicos más relevantes
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acaecidos en el ámbito
mundial de las telecomu-

nicaciones son:

a) La revolución tecnológica

está produciendo una con-

vergencia entre las tecnolo-

gías de comunicaciones y

de computación, que literal-

mente ha redef¡nido la indus-

tria de telecomunicaciones

(telemática o teleinformáti-

ca).

b) La linea telefónica dejó de
ser una simple linea telefóni-

ca, es un medio para conver-

ger informaciones de propó-

sito múltiple, enlazando per-

sona con persona, o perso-

na con máquina o entre má-
quinas.

c) La meta primaria de hace al-

gunas décadas era conecti-

vidad telefónica universal.

La meta actual es el acceso
universal de información.

d) El avance tecnológico más
crucial y prometedor, es el

desarrollo de las redes digi-

tales de servicio Integrado

(RDSI) Su importancia no

radica en la obtención de re-

des 100% digitales, sino la

conjunción de redes y servi-

cios.

e) El concepto de RDSI visuali-

za sistemas de transporte de
informaciones multipropósi-

tos, en los cuales servicios

diferentes pueden mezclar-

se y ser canalizados por los

elementos y facilidades que
constituyen una red única

común, al cual se contrapo-

ne el enfoque basado en re-

des separadas para proveer

diferentes tipos de servicios

de comunicaciones.

6.2 Recomendaciones.

6.2.1 Desde el punto de vista de
la realidad chilena y pon-

derando adecuadamente
aspectos lates como:

b) El desarrollo y grado de co-

bertura de la red telefónica,

a lo largo de todo el país.

c) La digitación de la red telefó-

nica ya iniciada durante el

año 1983

d) La calidad de servicio de la

red telefónica actual, que la

hace apta para la transmi-

sión de datos y otros servi-

cios telemáticos hasta velo-

cidades de 2.400 bps.

Se puede concluir que la red

telefónica aparece naturalmen-

te como el medio más adecua-

do para el transporte de los nue-

vos servicios de telecomunica-

ciones durante el periodo de

transición hacia la Red Digital

de Servicios Integrados.

6.2.2 Dentro del marco de la

cooperación internacio-

nal y dado que la Comi-

sión de Estudio sobre
Nuevos Servicios debe
abocarse al estudio de
problemas de interés co-

mún a todos los países

miembros, estimamos re-

comendable que inicial-

mente se analicen los si-

guientes aspectos:

CAñLOSM HARAMOTONlSHIKIMO-.::, ¡.niü'oCivii Elec-

trícela Universidad de Chile y Mastef ol

Science Eléctrica! Engineeting Columbia

del campe de su especiali-

:encia e ¡nvealig ación ur

propíámenle tales

postgrados, s

a) Normalización.

El-desarrollo de una normali-

zación a nivel hispanoameri-

cano para nuevos servicios,

tendría evidentes beneficios

para todos los países miem-
bros. En primer lugar, permi-

tirá abordar el desarrollo e

introducción de nuevos ser-

vicios en íorma coniunia y
compatibilizar los sistemas

de los diferentes países des-

de su inicio

En este aspecto AHCIET pue-

de desempeñar un importante

papel al permitir coordinar las

acciones de diferentes entida-

des asociadas en torno a una
normalización compartida per-

mitiendo ademas distribuir los

costos de investigación y desa-

rrollo.

b) Estrategias para la imple-

mentación de los nuevos
servicios

Existen varias posibles solu-

ciones pero todas requieren

de un enfoque integral, es-

pecialmente cuando hay es-

casez de recursos Por esta

razón es necesario estable-

cer estrategias comunes pa-

ra la introducción de nuevos

servicios y compartir las ex-

periencias de los diferentes

países participantes.

La transferencia de conoci-

mientos y tecnología puede
facilitar y disminuir plazos y

costos involucrados en el

desarrollo de nuevos servi-

cios Además, el intercam-

bio de ¡deas podrá determi-

nar los procedimientos más
adecuados para efectuar los

estudios de demanda co-

rrespondientes a estos ser-

vicios.

Para terminar con esta pre-

sentación creemos que un

organismo internacional co-

mo AHCIET. podrá realizar

la importante misión de
coordinar en todos ios as-

pectos que se han indicado,

como son la normalización,

fijación de estrategias y
transferencias de conoci-

mientos y tecnología afines.
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EPSON
Desde el 1 ° de junio/86 con el respaldo de SEIKO-EPSON Corporalion,


